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PRESENTACION

Vicerrectona Acaddmica y la Facullad cic Filosoffa dc la Pomificia Univetsidad 
Cal61ica de Chile, presentan el libro «Disertacidn acerca del Arte combinatorio de 
G. W. Leibniz», del profesor Manuel Correia. Esie libro forma parte de la coleccidn 
Textos Universitarios, que ha si do impulsada y finanuiada en parte por el Fondo de 
Desarrollo de la Docencia, y con aportes provenientes del Ministcrio de Educaci6n, 
obtenidos a travds del Primer Concurso de Desarrollo Instilucional (1992).

El libro de Leibniz, iraducido por primcra vcz al Castellano por el profesor Correia, cs 
una obra cldsica en 16gica matemdtica. Leibniz como idea central propone un modelo 
de ordenamiento del saber primordial, sobre cl que se apoyarfa todo el conocimiento 
q ue pudiere adquirirse .Parahacerlo,presentapor prime ravezdcunamanera cientifica, 
la combinatoria y con ello un mdtodo cientffico de descubrim iento y organizacidn del 
conocimiento. Al utilizar esta obra cldsica en la Ensenanza de la ldgica paraestudiantes 
universitados, se producird un ace ream iento de! que aprende a pensarcon el proceso 
dc creaci6n o invenci6n de un modelo por parte de un gran exponente de la filosoffa.
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PRELIMINAR

En esta primera traducci6n a nuestra lengua de la obra juvcnil dc Guillermo Leibniz, 
De Arte Combinatoria, he procurado transmilir lo mis literalmenle posible su con- 
tenido, sin sacrifiear, en lo que me fue posible, la fluidez y la elegancia de la lengua 
espafiola.

He pueslo empeno y paciencia en traducir este lati'n de Leibniz sin deformar su estilo. 
Para ello me he ayudado varias veces de pardntesis cuadrados ([ ]), dentro de los 
cuales supongo una o mis expresioncs que ayudan a la continuidad de la idea o 
razonamiento establccido. A veces empleo paidntesis redondos (( )), cuando el uso 
de la palabra lalina me parcce digno de considcracidn. En cursiva he puesto las obras 
citadas por el autor, o las mismas palabras o frases que dl destaca. La notaeidn 
numdrica utilizada, diferente a la nuestra, ha sido transcrita iddnlicamente desde la 
edici6n del texto utilizada, y en el texto, Definiciones, 20, hay una explicacidn del 
autor sobre dsta, que me he permitido alargar en una nota. Los caracteres griegos y 
g6ticos, por su parte, son del autor obviamente, de manera que los he reproducido 
y, cuando se hace necesario para la comprensidn de la idea, los he traducido tambidn.

Las traducciones que consultd me dejaron la impresi6n de que hay diferencia de 
opiniones sobre el valor de la obra, la prueba esti en que son todas parciales (la mis 
extensa es un poco mis del tcrcio del total, las otras no lo alcanzan), y los cortes que 
decidcn dentro de esta parte, son diferentes entre si. Por tanto, estas traducciones 
parciales son mis bien breves mucstras que cjemplifican aquello que consideran lo 
mis importante de esta rara y diftcil obra del joven Leibniz. Una buena impresi6n 
me la llcvo, sin embargo, del trabajo hecho por Francesco Barone, en Leibniz: Scritti 
di Logica, Bolona, 1968. No creo que dl considere que esta extensi6n, bastante mayor 
que la de las demis, permita formarse una idea global y acabada de la obra, porque 
omite las Variaciones de Orden que son el complemento de las Complexiones. 
Variaciones y Complexiones form an, para Leibniz, la Doctrina de las Variaciones. 
Esta globalidad es la unica manera de comprender la dimensi6n de la teorfa aritmdtica 
y la proyeccidn metafi'sicaque la obra tiene. Las notas 13,43,63,65 y 78, son resenas 
biogrificas de autores citados, y las he extrafdo de la obra citada dc F. Barone.
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INTRODUCCION

El hecho de que la Dissertatio ileArte Combinatoria no haya sido traducida al espafiol, 
ni a otro idioma modemo, cn su tolalidad, o se haya convcrtido, como indica Michel 
Series, en «el parienle pobre de los comentarios leibnizianos»', no se compadece con 
la imporlancia que esla obra liene por si misma. Por olra pane, la idea corrientcmente 
admitida, de que conduce nada mds que a una leorfa malemdtica o a una metaffsica 
leibniziana, en mi opinidn, no es necesariamente vdlida, y ha sido uno de los motivos 
principales de por qud csta obra se cncucnira en lal siluacidn. Desde luego, un cambio 
de pcrspectiva hace impiescindible ponerla al alcance del lector para que juzgue su 
importancia.

A mi entender, se trata de un esfuerzo dialectico muy fecundo en el senlido que Plat6n 
dio a cste tdrmino. El fildsofo griego, en Filebo, declara que lo que distingue a un 
dialdctico de aquel que se conforma con argumentos sdlo probables cs la capacidad 
de saber no s61o que lo Uno es multiple y lo multiple Uno, cosa que sc sabe 
tradicionalmente y desde aniiguo, sino la de saber cudnio, y luego el ateniense 
cjemplifica esto con el caso del gramdlico, que es tal no por el conocimiento de que 

, el sonido es uno y muchos a la vez, sino porque sabe cudntos y cuales componen 
lctras (Filebo 16c-17c). En este mismo sentido, muy joven lodavfa, Guillermo 
Leibniz luvo una intuici6n soiprendentcmente ligada a esta idea de dialdctica que 
Platdn prcsent6 en sus ultimos didlogos (como el mencionado), a saber, la intuicidn 
de un arte combinatorio como doctrina metafYsica, es decir, como doctrina general 
del todo y las partes.

Segun el propio Leibniz deja ver, la idea de un arte combinatorio se encontraba ligada 
a sus primeros pensamientos filosdficos, que fueron, por cierto, muy tempranos. 
Analizar las ideas hasta llegar a sus componentes significativos ultimos, descompo- 
nidndolas en sus partes todo lo necesario que fuera, era uno de los imperatives que 
el joven Leibniz se habta propuesto; el otro, hacer una suites is o combination de estos 
signiftcados originarios que obedeciera a la prdctica y hacia ella se orientara.

Al momento de escribir esta obra, su autor tiene en consideracidn dos fuentes 
diferentes. Por un lado, los resultados que algunos matemdticos, casi contcmpordneos 
suyos, habfan producido dentro de la actualmente llamada Teort'a del analisis 
combinatorio, resultados parciales, por cierto, y mds bien cncontrados que 
sistemdticamente adquiridos. Por otro lado, la tradicidn de estudios en lomo al Ars 
Magna de Raimundo Lullio, desde donde reliene la idea de que un cdlculo combinatorio 
de conceptos primitivos genera juicios verdadcros y argumentos demostrativos. Esta 
tradicidn habfa avanzado desde los mismos tiempos medievales, y ya en el siglo XVII 
tenia un ingrediente metafisico considerable en el pensamiento de su maestro Juan 
Enrique Bisterfeld. Leibniz conoce perfectamcnte estas lineas de estudio, y en ambas

1 Cf. Michel Setres. te Systdme de Leibniz el ses moddles moth6matiques. Tomo II. 2s parte, cap  1*. 
p. 409. Editorial EptmethOe P. U. F.. 1968.
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su ingenio marcd una decisiva huella con esta obra: las leyes de los cambios de las 
relacioncs entre las cosas, junto con las de la variabilidad (o del cilculo numdrico) 
dc estas mismas relacioncs. El tftulo de su obra es, por tamo, una sindcdoque 
deliberada, porque sabe que la combinaci6n de un numero de cosas no es mis que 
una de las tantas relaciones posibles de establecer entre ellas, de modo que los tftulos 
mis precisos que intenta en elevados momentos de la obra, tales como Doctrina de 
las Variaciones. o de las Complicaciones, o del Todo y las partes, hubiesen sido 
preferibles al simple gesto de gratitud que hace a la tradicidn que ya habfa identificado 
esta clase de esUidios con este tftulo.

Asf, pues, era natural que considerara que el estudio del Arte Combinatorio pertenecfa 
no sdlo a la Aritmduca sino tambidn, de un modo mis general y en su expresidn mis 
clara, a la Metaffsica. El fundamento de esta consideracidn es que, segun 61, en 
cualquier todo, existente o mental, pueden encontrarse partes, males o conceptual es, 
es deeir, puede encontrarse un Numero de partes. Ahora bien, pues to que la Can ti dad 
la defrne como Numero de las partes, y la Cantidad es una de las afecciones del Erne 
{una afcccidn relativa que va de la cosa a su parte), y la Metaffsica trata tanto del Ente 
como de las afecciones del Ente, queda claro que cl estudio de la Cantidad, es decir, 
del Numero de las partes, pertenece a la Metaffsica, cuando Todo y partes son 
tornados en sf mismos. Sin embargo, cuando consideramos la Variabilidad o la Cantidad 
de las partes de un Todo en cuanio Cantidad, puesto que llegamos al cilculo y a los 
ntimeros, la Combinatoria es propiamente un estudio aritmdtico.

Por tanto, si se da un todo, este puede, de hecho o de derecho, ser dividido en totales 
menores (tota minora). Ahora bien, en cualquier todo, siempre serf posible deter- 
minar el cambio dc relacidn, o Variacidn (Variatio), que hay entre estos totales menores 
entre sf, o con el mismo todo que los origina. Siempre serf posible, ademis, calcular 
numericamente estas determinaciones, para lo cual basta hacer consideracidn del 
numero de totales menores, o sea, basta considerar, de un modo general, la Variabilidad 
en cuanto tal.

Leibniz, en el desarrollo de esta obra, distingue dos gdneros de Variaciones: las 
Variaciones de la Complexi6n, y las Variaciones de Orden (Variatio Complexionis 
et Situs). Una Complexidn es, absoluiamente hablando, cualquier cosa, toda cosa, en 
cuanto un todo. En efecto, puesto que en toda cosa es posible, real o conceptualmente, 
encontrar partes, toda cosa es una complexion; el fundamento de la complexion es 
la division que se hace del todo en totales menores cuyas partes o elementos 
form antes son iguales en numero.

De acuerdo a lo que establece, las complexiones pueden ser Particulates o Absolutas. 
Las Particulares son los totales menores de un Todo, determinados de acuerdo a algtin 
numero, el cual se llama exponente. Por su parte, las Complexiones absolutas o 
simpliciter correspondcn al conjunto total de las complexiones particulares, o sea, 
desde el pun to de vista del numero, a la suma de todas las complexiones calculadas 
de acuerdo a todos los exponentes. Por ejemplo, sea el todo ABC. Serin sus 
complexiones particulares 6slas: 1". A, B, C. 2°. AB, BC, AC. 3". ABC. Serf su
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complexion simpliciter el conjunto de lodas, que son, numdricamente, 7. El autor usa 
una notacidn muy especial para representar las complexiones con sus exponentes. En 
el ejemplo dado, a las complexiones de la 1° clase las llama uniones, porque su 
exponenie es 1. A las de la T , com2naciones porque su exponent es 2. A las de la 
3°, con3naciones, porque su exponente es 3, Por tan to, siempre en nuestro ejemplo, 
se ve que la complexion simpliciter es la sum a de las 3 uniones, 3 com2naciones, 
1 con3naci6n.

El concepto leibniziano de Complexion (Complexio) corresponde a nuestro actual 
concept© matemdtico de Combination, cuyo numero puede calcularse por la formula 
general que hoy Uamamos coefitiente del binomio: n!/r! (n-r)!, donde n es el numero 
de objetos del todo y r el numero de elementos que se toman para formar los to tales 
menoies. Para el caso de la Complexion absoluta o simpliciter, la formula 2"-1, donde 
n es, en estc caso, el numero de cosas que el Todo contiene. Por ejemplo, en un todo 
de 4 elementos, la complexion absoluta o simpliciter serf 15, csto es, 24-l=15. Es 
decir, 4 con3naciones, mis 6 com2nacione$, mis 1 con4naci0n, m is 4 uniones 
simples. Es seguro, sin embargo, que Leibniz en esla obra no tiene ningiin desarrollo 
algebraico del coefitiente del binomio, ni del concepto de numero factorial: nl, pero 
es obvio que las relaciones que encuentra en las Tablas construidas. donde dispone 
tan to las Complexiones como las Variaciones de Orden, y desde donde formula la 
soluciOn a los problem as propuestos, se encaminaba derechamente a estas formulas; 
la prueba esti en la indicaciOn de que el numero de la Complexion simpliciter. 
coincide con la progresion geometrica de base dos menos una uni dad. En efecto, 
segun 01, estas Tablas indican el hecho (xb'Oxt), y las formulas estin casi patentes 
en la explicaciOn de la razOn de este hecho (x6 6i6ti).

El segundo gOnero distinguido es la VariaciOn de Orden, que corresponde a nuestro 
actual concepto matemdtico de permutation. La idea de dsta es el cambio de relaciOn 
de posiciOn de las partes de un Todo. Si se busca la VariaciOn de Orden de las paries 
con el Todo, lo que se busca es un Lugar absoluto. Si, por otra parte, se busca la 
VariaciOn de Orden de las partes con las partes, lo que hacemos es buscar la VariaciOn 
de Orden Relativo o Vecindad. Por tanto, la VariaciOn de Orden o de Lugar tambidn 
tiene dos especies: la primera se llama absoluta o por excelencia (m x  ’ e’ ^oxqv); 
la segunda, relativa o vecindad Ahora bien, se calcula cOmodamente la variabilidad 
de la primera, si se multiplica en forma continua los factores de la serie natural del 
numero de cosas del Todo. Por ejemplo, sea el todo ABC. Contiene 3 cosas. Luego, 
1 * 2 * 3 = 6, es la variabilidad de Orden Absoluto de un todo de 3 cosas. La 
variabilidad de Orden relativo se calcula en relaciOn a la anterior es igual a la 
VariaciOn de Orden absoluto divididaporel numero de cosas del Todo. En el ejemplo 
anterior, serf 6 /3  = 2. Segun el autor, las Variaciones de Orden Absoluto hay que 
imaginarlas dispuestas en una lfnea, mientras que las de Orden Relativo dispuestas 
en una circunferencia. Aquf se ve por qud la variabilidad del orden relativo es siempre 
menor que la del absoluto: porque para dsta el orden ABC es igual que el CB A, etc., 
ya que se disponen las partes en una circunferencia, asf: A

C B
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A partir del cdlculo numdrico de las Variaciones de Ordcn, Leibniz resuelve dos 
problemas generales consecuentes: el primero conesponde al Problema VI (calcular 
la Variacidn de Orden siendo dado el numero de cosas que variarin, si alguna o 
algunas de ellas se repiten), y el segundo correspondiente al Problema VII (dado el 
Factor Invariant calcular las Variaciones).

El Problema VI se calcula fdcilmente, pero el VH supone una larga clasiftcacidn de 
tipos de Facto res Invariantes de la Variaciones y hay resultados singulares para cada 
tipo. El primero, asl: se enumeran las cosas simples del Todo, y se toman por una 
las que se repiten. En seguida, se mulliplican por el numero de la Variacidn de Orden 
Absolute de este mismo numero. Por ejemplo, sea el todo: a, b, c, c, d. Son 4 cosas 
(pues la c que se repite se toma por una). Luego, 4 * (1 * 2 * 3 * 4) = 96.

El Problema VII supone, en primer lugar, la definicidn del Factor Invariante de una 
•Variacidn (Caput Variationis). Como la traduccidn que hemos adoptado lo indica, 
se trata de un elemento de los totales menores de una Variaci6n que se mantiene fijo, 
mientras los otros varian (por complexidn o por lugar); Leibniz lo define como la 
posicidn de las partes fijas (positio certarum partium). Ahora bien, los tipos de Factores 
Invariantes dependen de la cantidad de cosas que contienen y de si dstas son de la 
misma clase que las cosas que estdn entre las que han de variar. Por tan to, si se quieren 
encontrar las Variaciones a partir de los fac tores invariantes, hay que buscar tan las 
soluciones como tipos de factores invariantes haya. Este es Monddico si contiene una 
y sdlo una cosa. Puede lambidn contener una, pero dsta ser de la misma clase que 
una o m is de las cosas que han de variar, aspecto que lo caracteriza como distinto 
al anterior, y requiere otra solucidn. Por otra parte, puede contener muchas cosas 
dentro de si. Pero, en este caso, puede haber alguna (o mis) de dstas que sea de la 
misma clase que las cosas que han de variar, o sea, exteriores; pero tambidn puede 
ser alguna (o mis), de las inleriorcs al factor, de la misma clase con las propias 
intcriores y las exteriores. Ahora bien, la regia general de estas soluciones es la ley 
del producto; se pueden encontrar las soluciones especlficas en la nota 105.

Ahora bien, un aspccto que mercce un comentario especial en el tratamiento de la 
Variaciones que Leibniz hace es, a mi parecer, aquel de la Variaciones Utiles y las 
Inutiles. En Definiciones, numero 13, el autor define la idea de una variacidn util y 
su contraria. Es 6sta la que por causa de su materia subyacente (subjectam) no puede 
tener lugar. La ejemplifica con una combinacidn cuyos elementos son agua y fuego. 
Luego explica en Usos de los Probl. 7-12 que rarisima vcz la naturaleza de las cosas 
o el decora (decus), hace posible que tod as las variaciones posibles scan utiles. 
Naturalmente este es verdad, pero no significa que la naturaleza de las cosas ejerza 
alguna ley sobre la Doctrina de las Variaciones. Para decirlo en una palabra, la 
Doctrina de las Variaciones es formal, y ninguna ley que no sea la de las Variaciones, 
que son necesarias, es admitida en la combinatoria leibniziana. Sin embargo, la 
materia de las cosas, como dice, o la utilidad, o el decora, o leyes particulates de 
variada Indole, en todos sus aspectos, pueden decidir qud es util o qud no, por lo cual, 
queda claro que no es la naturaleza de las cosas lo que determina la utilidad o 
inutilidad de las variaciones, sino meramenie el concepto de utilidad que se posea.
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Volviendo a la Doctrina de las Variationes misma, conviene decir que en el 
pcnsamicnto de su autor conslituye una unidad inseparable, por cuanio toda com
plexion puede ser objeto de una Variation de Orden, ya absoluta, ya relativa. Esto 
es claro pensado en seniido absolute, ya que toda cosa puede ser una complexion. 
Si esto es asf, no hay problema en que sus partes, reales o conceptual es, varfen en 
orden. Propongamos un ejemplo. Imaginemos un grupo A de a, b, c, elementos. 
Ahora bien, la unica con3naci0n de A es: a.b.c. Pero por el lado del orden absolute 
tendremos, ademds, Ostas: a.c.b„ b.ax., b.c.a., c.a.b., c.b.a. La inseparable unidad de 
la Doctrina, por lo demds, tambiOn esti presente en la relacidn de proporcidn que 
su autor deja ver entie los gdneros de VariaciOn y sus especies, ya que la Complexion 
simpliciter es a la VariaciOn de Orden Absolute como la Complexion Particular es 
a la VariaciOn de Orden Relativo.

Ahora bien, tal munifiesta unidad de la Doctrina, asf como su ubicaciOn intermedia 
entre la Metaffsica y la Malemdtica (dialectica), hacede ella una teorfa esencialmente 
deductiva que, como tal, no puede ser mejor presentada que de un modo acorde a 
esle tipo de.ciencias. Para su dpoca, Leibniz hace un intento elogiable. Partiendo de 
Definiciones deduce Teoremas. Luego, presenta los principales Problemas y los 
resuelve consistcntemente con las Definiciones propueslas. Una vez que esti sa- 
lisfactoriamente sentado esto, propone con entera libertad algunos Usos, donde la 
Doctrina mostrari su importancia, rendimiento y efectividad. Aunque las Definiciones 
pueden no poseer toda la articulaciOn axiomdtica que hoy dfa exigiriamos, es in- 
dudable que ellas cumplen su fundamental cometido. Los Teoremas, por su parte, 
son presentados casi como corolarios de la solucidn de los Problemas propuestos, 
y es natural que, asf, muchos de ellos no puedan, en rigor, ser llamados teoremas. 
En realidad, lo que Leibniz llama aquf Teorema es la razdn de la solution (x6 Strict) 
al Problema propuesto, razdn que es, por otra parte, el fundamento del hecho ma
nifesto en la Tabla construida. Todas las Tablas del texto estin denominadas con 
caracteres hebreos. La primera (aleph) y la cuarta (he), son las dos tablas funda- 
mentales del texto, puesto que son las de las Complexiones y de las Variationes de 
Orden respectivamente; las demds explican aspeclos consecuentes. Por tan to, todos 
los teoremas presentados no son demoslrados por el autor, sino simplemente veri- 
ficados en la Tabla respectiva como razones de la soluciones establecidas a los 
Problemas propuestos. Veamos un ejemplo: En el Problema 1, §6, se dice en el 
numero 1. «Si el Exponente es mayor que el Numero, la Complexion es 0». Tal 
teorema podrfa ser demostrado sobre la base de las Definiciones dadas, ya que es 
imposible que haya alguna Complexion si hay que tomar -segun el Exponente- mis 
cosas que las que hay en un Numero de cosas dado, pero esto simplemente es 
verificado del modo que decimos.

En tomo a los Problemas, por tanto, se aglulina gran parte de la Doctrina de la 
Variationes. Estos Problemas son del tipo: «Dado el Numero y el Exponente hallar 
las Complexiones» (Probl. I), o «Dado el Numero de Cosas que han de variar, en 
Ins que una o m is se repiten, hallar las Variationes de Orden» (Probl. VI), etc. Los 
cuales son resueltos, como dijimos, cn cstricta concordancia con la razdn verificada 
en las tablas, o sea, por medio de Teoremas.
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En seguida, toda la Doclrina sc ve desplegada junto a los Usos. He preferido la 
traduccidn de USO para el latln US US, porque a mi parecer un Uso es una aplicacidn 
tedrica. A1 menos, asi parece entenderl6 el joven Leibniz, en una sutil manera de 
intentar un dcscenso desde la Metaffsica -pasando por la Combinatoria como doctrina 
dialdclica (o metaffsica del Todo y las partes) y por la Aritmdtica-, hasta la Combinatoria 
como Ccllculo numdrico de la variabilidad de los cambios relacionales. Por lo demls, 
el autor podia haber empleado el tdrmino latino Applicatio, cosa que no hace. Por 
el contrario, cuando llega el momento de hacer un primer ensayo del arte combinatorio 
(Cf. Usos a los Probls. I y II, §87), nos lo indica por medio del idrmino praxis, prdclica. 
En este sentido, me he inclinado a pensar, muy hipoldticamente, que mieniras mils 
tedrica es una disciplina, mds uso tiene, aunque menos aplicaciones, y tal vez ningun 
empleo directo, y viceversa.

Sea como sea, la Doctrina de las Variaciones es prescntada en la obra con importanies 
Usos. Podrfanse distinguir, primero, aquellos donde el Problema requiere determinar 
el numero de Complexioncs o Variaciones. Y, segundo, aquellos donde importa 
lograr una Defmici6n, una Clasificacidn y una Demos tracidn de conceptos, es decir, 
en una palabra, donde importa el movimiento de las Ciencias.

Respecto de la primera close de Usos, me parece, destacable aquel que se hace para 
calcular el Numero de Modos del Silogismo Categdrico, en Usos de los Problemas 
I y II. VI, §17 al §33. Y, en cuanto a las Variaciones de Orden se refiere, importa 
destacar el usd de las complexioncs para calcular el numero de todas las melodfas 
posibles dado un texto, en Probl. VI. §7 y ss.; pero tambidn son dignas de atencidn 
las que ofiece en el dmbito de la Jurisprudencia (Cf. Usos de los Probl I y II, §40), 
laTeolog£a(ifcidL §47), la Filosofia Natural y la Musica {ibid §16 y §17),laEstrategia 
Militar (ibid. §92), y la Genealogfa (ibid. Prob. Ill, § 15).

En cuanto a la segunda clase de Usos, indudablemente, hay que seftalar -como 
dijimos- aquel que se propone trazar las llneas principales de un Arte Complicatorio 
de las Ciencias encontrando, por una parte, todos los sujetos para un predicado dado, 
y, por otra, todos los predicados, siendo dado el sujeto. Este uso es el mils destacable 
porque a partir de 61 se pueden constituir los predicamentos fundamentales de las 
ciencias, asf como la correcta clasificacidn de sus conceptos, posibilitdndose con ello 
la deduccidn y el conocimicnto sumario de todas las cosas. En este punto crucial de 
la obra, el joven autor hace ver que hay supuestas ties fundamentales razoncs. Estas 
son de distinta Indole. Primera, que todo acto de pensamiento, como Tomds Hobbes 
deda, es un cdlculo (computatio), y que al afirmar algo de algo se suma, y al negarlo 
se resta, (Cf. Usos a los Probls. I y II. §63). Segunda, que toda proposicidn es una 
combinacion de sujeto y predicado. Tereera, que el Andlisis es a la Combinatoria 
como la Materia a la Forma, porque la funcidn primordial de aqudlla es encontrar 
los tdrminos (o cosas) primitivos y clasificarlos en Gdneros y Especies, y las cosas 
dcntro de dstos, (Cf. ibid. §64 al §71). El Andlisis puede hacer esto por el simple hecho 
de que el numero de cosas o tdnminos simples de un Todo indica inmediatamente 
el Numero de Clases y de Complexiones que estas cosas tienen, y en qud clase debe 
ponerse cada una de las complexiones. (Cf. nota 68). Por medio de este uso, la 
Doctrina de las Variaciones expresa, entonces, su elevado quehacer y su altlsima



dignidad como Arte Complicatorio de las Ciencias, por medio del cual puede for- 
marse un cuerpo tedrico unico con el cual se tended un conocimiento sumario de lodas 
las cosas (Cf. Ibid. §62).

Por ultimo, y para resumir, quiero hacer vcr lo siguienie. En Usos a los Probls. I y 
II, §33, despuds de que ha hecho la digresidn mds la larga de la obra para calcular 
los Modos del Silogismo Categ6rico, el joven fildsofo, para retomar el tema de la 
Doctrina de las Variaciones, expresa con gran claridad su significado haciendo ver 
que se siente cerca de un mdtodo que logra una explicacidn absolula de los problemas 
filosdficos y de un utillsimo mdtodo para las ciencias:

«pocquc todas las cosas se verdn salir desde lo profundo de la Doctrina de las 
Variaciones. la cual conduce, sola, pr&ciicamcnte, a la menu: dried con clla, a travris 
del todo inflniU) y dcscubre en una [unidad], 1a annonla del mundo, y las cons true - 
ciones ultimas de las cosas, y la serie de las formas: y csta inert(ble utilidad serd 
estimada correctamenle por la, al fin. ftlosofla pcrfecta, o casi pcrfecta*.

Santiago, diciembrc de 1992
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SINOPSIS DE LA DISERTACION 
ACERCA DEL ARTE COMBINATORIO

La Aritmdlica cs cl lugar de csta doctrina. Su origen. Ahora bien, las Complexiones 
pcrtenccen a la Aritmdtica pura, el lugar a la Aritmdtica figurada. Definicbnes de 
nucvos tdrminos. Qud debamos a otros. Problema I. dado un numero y un exponeme 
hallar las Complexiones y especfficamente las combinaciones. Problema D. dado un 
numero hallar las Complexiones simpliciter1. Los usos de estos asuntos (1.) que se 
encuentran en las especies de la division: p. ej. del mandato, de los Elementos, del 
Numero de Regisiros del Organo Musical, de los Modos del Silogismo Categ6rico, 

■ que cn total son 512 segun Hospiniano, 88 utiles segun nosotros. Los Nuevos Modos 
de las figuras segun Hospiniano: Barbari, Celaro, Cesaro, Carnes ties, y los nuestro* 
de la IV figura galdnica: Fresismo, Ditabis, Celanto, Colanto. Los modos nuevos de 
Sturm cncontrados a partir del tdrmino infinite Daropti. Dcmostracidn de las Con- 
vcrsiones. Acerca de las Complicaciones de las Figuras en Geometrfa, congruentes, 
abiertas, intrincadas (texturis). El arte de formar los casos en Jurisprudencia. La 
Teologla, por su parte, es como una especie de Jurispnidencia, pues trata sobre los 
hombrcs a partir del Deiecho Publico en la Republica de DIOS; (2.) en el descubrimiento 
de gdneros subaltemos de especies dadas, en tomo al modo de probar la suficiencia 
de una division dada. (3.) Usos en el hallar proposiciones y argumentos. Acerca del 
Arte Combinatorio de Lullio, de Atanasio Kircher y el nuestro, de las que se siguen: 
dos son las cdpulas en las proposiciones: verdad y no, o sea, + y - .  Acerca del arte 
de formar los predicamentos del Arte com2natorio. Hallar: dado e! definido o 
tdrmino, las definiciones o tdrminos equipolentes: Dado un sujeto, hallar los predi- 
cados en la proposicidn UA, e igualmente en PA y en N; Numero de las Clases, 
Numero de los Tdrminos en las Clases: dado el factor invariante (caput), hallar las 
Complexiones; dado un predicado, hallar los sujetos en la proposicidn UA, PA y N. 
Dados dos tdrminos en la proposicidn necesaria UA y UN, hallar los argumentos o

1. En toda la obra, el tSrmlno lotino complexlo sera usado por el auloi en un sentldo IPglco-fllosdllco 
preclso. similar en su sJQnlllcado a conjunto otQanlzable' «Complexl6n«, en nuestra lengua. no 
tlene esta acepcIPn documentoda. pero puede poseerla. por lo cual se ha preferldo como 
traducclOn de  complexlo Por su parte, el t&mlno slmpScIler. en la expresldm mixta «complex!6n 
slmpHcltei *, esta poesta por el autor con la Intenclfin de realzarlo sobre la mera complexion de 
exponente detlnldo. puesto que es la suma de todas las complexiones calculadas. podrta. por 
tanto, ser traduddo la expresiOn por «compleiXtones por excelencla*. pero la expreslOn «por 
excelenda» Leibniz la guarda para las Varlaclones de Orden, por lo que la delamos sin 
traducclOn. aunque slempre debe entenderse que slgnlflca una complexl6n absoluta o Inslgne.
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los ufrminos medios2. Acerca de los Lugares Tdpicos, o sea, del modo de producir 
y probar las proposiciones contingentes. Admirable testimonio de los Predicamentos 
del ar«e com2natoria a partir de la Geometrfa. Corolario acerca de una Escritura 
Universal inteligible para el versado que lea una lengua cualquiera. Testimonio del 
Seflor de Breissac de un arte com2natorio o del meditar en la guena, con cuyo 
beneficio, todas las cosas dignas de la consideraci6n del Principe vienen a la mente. 
Acerca del Uso de las ruedas de Cartas conc6ntricas en este arte. Cerraduras 
construidas sin llaves que abren con este arte, Mahl-Schlosser, Mix Curas de Colores. 
Problema ID. Dado el ntimero de Clases y de Cosas en cada cual, hallar las 
complexiones de las clases. Hacer una divisidn sobre una divisidn, a partir de la 
divisi6n corrienle de la Conciencia. Numero de las sectas acerca del sumo Bien, 
segun Varrdn junto a Agusu'n. Examen de esto. Numero de los parentescos en un 
grado dado de Consanguinidad, descubierto por medio de un artificio particular (1.), 
segun 1.1 y 3 D. de Grad, et Aff. (2.) de las personas segun I. 10. D. eod Problema 
IV. Dado un numero de cosas, encontrar las variaciones de orden. Como en una mesa 
de hu&pedes, son 6 segun Drexel, 7 para Harsdorffer, 12 para Henish. Versos 
Protcos, por ejemplo, de Bauhus, de Lans, de Ebel, de Riccioli, de Harsdorffer. 
Variaciones de las letras del alfabeto, que ha de compararse con los Atomos; Dados 
Gramaticales. Problema V. Dado un numero de cosas encontrar la variation de la 
vecindad. El lugar honorabilisimo en el ctrculo. El circulo silogfstico. Problema VI. 
Dado un numero de cosas que han de variar, de las cuales alguna o algunas se repiten, 
hallar la variaciOn de orden. 76 formas de Hexdmetros; los 26 Hexdmetros de Publio 
Porfirio Optaciano, en los cuales el siguiente excede por una letra al precedente: quidn 
es 61. Escritura del diptongo ae. Problema VII. Descubrir las variaciones dado el 
factor invariante. Problema VIU. Las Variaciones comunes dado otro factor inva- 
riante. Problema IX. Factores invariantes que tienen Variaciones comunes. Problema 
X. Resultados de las variaciones utiles e inutiles. Problema XI. Variaciones inutiles. 
Problema XIL Utiles. El verso proteo de Optaciano, J. C. Scaligero (del tipo de 
Virgilio), de Bauhus (del tipo de Ovidio), de Kleppis (ejercicio de contar la Variaciones 
inutiles y iitiles), de Carol de Goldstein, de Reimer. 4 del famoso Daum, cuyos dos 
ullimos son mds que Proteos. Ap6ndice: Demoslracidn de la existencia de DIOS3.

2, Las anterlores abrevtaturas slgnlflcan los tlpos da proposiciones coteg6rlcas de acuerdo a la 
cantldad y a  la calidad de 6stas. Asl: U signified proposlclbn universal; P. particular; I, Indeflnlda; 
S. singular; (esto en cuanto a  la cantldad). N. negatlva; A. atlrmatlva; (segun la calidad). Estas 
abrevtaturas do las proposiciones categfirlcas.enrelacICinaestasdvIslones.setCin parte Import ante 
en la determlnac!6n del numero de Modos del Siloglsmo categbrico. que se ver6 en Usos de los 
Problemas I y II. § 17 y ss.

3. Este ap^ndlce (addStomentum) merece. por la dlgnldad de su objeto. ser puesto antes del 
desarrolo de la Teorla. aunque laDem ostradbndependade uno delosconceptosfundamentales 
de la comblnatorla lelbnlziana; Todo (y parte).
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DEMOSTRACION DEIA EX1STENCIA DE DIOS

Premisas
1. Definici6n 1: Dios es una sustancia incorpdrea de infinita virtud.

2. Def. 2: Ahora bien, llamo sustancia a aqucllo que mueve o se mueve.

3. Def. 3: Una virtud infinita tiene la potencia principal de mover lo infmito. En 
efecto, la virtud es lo mismo que la potencia principal; de aquf decimos que las 
causas segundas son operadas en virtud de la primera.

4. Postulado. Acdptese que cualquiera que sea el numero de cosas, tomadas todas 
de una vez, suponen un solo todo. Si alguien obstinado negara esto, expongo: 
El concepto de las partes es, aunque sean muchos los Entes, algo que puede 
inteligirse a partir de todos ellos, porque siempre es incdmodo o imposible 
nombrarlos a todos; se piensa, pues, un nombre, el cual, a fin de compendiar, 
usado delante de todas las partes en el razonamiento, se llama Todo. De modo 
que, cualesquieia que sean las cosas dadas, incluso infinitas, puede entenderse 
lo que es verdadero de todas ellas, porque es posible al cabo de un tiempo infuiito, 
enumerarlas todas, parte por parte; asf, serd lTcito en relacidn a nuestras ra zones, 
poner un nombre en lugar de todos, el cual serd el mismo Todo.

5. Axioma 1. Si algo se mueve, es dado aquello que lo mueve

6. Ax. 2. Todo cuerpo que mueve es movido

7. Ax. 3. El Todo es movido por el movimiento de todas sus partes.

8. Ax. 4. Cada uno de los cuerpos tiene infinitas partes, o sea, como se pregona 
corrientemente, el continuo es divisible al infinito.

9. Observacidn. Algun cuerpo es movido.

Exposition
(1.) Un cuerpo A se mueve por premisa 9. (2.) Por tanlo, es dado algo que lo mueve, 
por 5. (3.) y, o es incorp6reo, (4.) porque tiene infinita virtud (por 3. (5.) porque esto 
por lo que es movido A tiene infinitas partes, por 8.) (6.) y es una sustancia por 2. 
(7.) Por tanto, es D ios, por 1. q.e.d. (8.) o es un Cuerpo, (9.) por lo que lo Uamamos 
®; (10.) este mismo tambidn se mueve, por 6. (11.) y se vuelve a aquelloque habfamos 
demostrado del cuerpo A, y asf, por ultimo, o se dard un movente incorpdreo. (12.) 
es decir, Dios, como en A mostramos, a partir de la exposicidn 1 a 7. q.e.d. (13.) o 
en un todo infinito existen cuerpos que se mueven continuamente a sf mismos, (14.) 
es lfcito llamar C, por 4, a todos dslos de una vez, asf como el unico todo. (15.) En 
cualquier caso, todas las partes de dste se mueven, por la exposici6n hecha en 13.
06 .) el mismo se moverd, por 6. (17.) por otro, por 5. (18.) incorpdreo, porque (todas 
las cosas vuel ven al infinito, ya lo comprendimos en C, por la exposicidn 14, nosotros,
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por lo mismo, requerimos olro C, por la exposicidn 17) (19.) de infinita virtud (por 
3, porque lo que por otro es movido, es decir, C, es infmito, por exposici6n 13+14). 
(20.) sustancia, por 2. (21.) Luego, por Dios, por 1. Por tanto, Dios es dado. Q.E.D.
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jCON DIOS!

§1. La Metaffsica, para comenzar por lo mis alto, trata tamo del Ente, como de las 
afeccioncs del Ente: asf, tal como las afecciones del cuerpo natural no son cuerpos, 
tampoco las afecciones del Ente son Entes.

§2. Es, pues, la afeccidn del Ente (o Modo) o absoluta, en cuyo caso se dice Cualidad, 
o rclativa, y aquf se llama Cantidad, si va de la cosa a su parte, si la ticne, o Relation, 
si va de una cosa a otra; pero hablando mis rigurosamente, si se suponc la parte como 
diversa del todo, tambidn es una relacidn la cantidad de una cosa rclativa a su parte.

§3. En consecuencia, es manifiesto que ni la Cualidad ni la Cantidad ni la Relacidn son 
Entes: empero, el tratamiento de dstas, en su expresi6n mis elara, pertcrvece a la 
Metaffsica.

§4. Por cierto, toda Relaci6n o es Unidn o es Conveniencia. En la Uni6n, por su parte, 
las cosas, entre las cuales existe la relaci6n, sc llaman partes, pero lomadas en unidn, 
se llaman Todo. Esto sucede siempre quc suponemos muchas cosas a la vez como 
si fueran un Uno. Ahora bien, se entiende que lo Uno es aquello que pensamos en 
un acto del intelecto o en forma simultlnea, por ej. euando a menudo aprehendemos 
un mimero, tan grande como se quiera, por medio de un acto ciego del entendimiento 

. de una sola vez; por el contrario, leyendo evidentemente las cifras en una carta para 
intuirlo claramente no bastana ni la edad de Matusalem.

§5. La Unidad es lo abstracto que liene lo uno, y el mismo todo abstracto de las unidades, 
o sea, la totalidad, sc llama Numero. La Cantidad, por consiguiente, es el mimero 
de las partes. De aquf es manifiesto que coinciden en la realidad la Cantidad y el 
Numero, sin embargo, la Cantidad a veces es expuesta cast extrfnsecamente, en 
relacidn o Raz6n a otro, o sea en forma de ayuda, euando el Numero de las partes 
no es conocido.

§6. Y este es el origen de la ingeniosa Analftica Especiosa, que Descartes culti v6 primero 
y luego compild en preceptos Franc. Schooten, y Erasmo Bartolino, aquel de los 
Ekm entosde Matematica Universal, como se llama. El Andlisises, por consiguiente, 
una doctrina de las Razones y Proporciones, o sea, de la Cantidad no Expuesta; la 
Aritmdtica, de la Cantidad expuesta o del Numero: los Escoldsticos, por tanto, 
creyeron falsamente que el Numero nace de la sola division del continuo y que no 
puede aplicarse a las cosas incorpdreas. A1 contrario, el numero es algo como una 
figura incorpdrea que nace de la Unidn de cualesquiera de los Entes, p. e. de Dios, 
del Angel, del Hombre, del Movimiento, que juntos son cuatro.

§7. Como, entonces, el Numero es un cierto Universalfsimo, pcrtenece con raz6n a la 
Metaffsica, si se acepta la Metafisica como la doctrina de dstos, para la cual todos 
los gdneros de entes son comunes. La Matemdtica (Mathesis), por consecuencia, (tal 
como ahora se entiende este nombre) hablando rigurosamente, no es una sola 
disciplina, sino que extrae partes de varias disciplinas que tratan al interior de ellas 
la cantidad; partes que, a causa del conocimiento, con razdn, se han juntado en una 
unidad. Es asf como la Aritmdtica y el Andlisis tratan de la Cantidad de los Entes,
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la Geometrfa traia de la cantidad de los cuerpos, o del espacio que es coextenso con 
los cuerpos. No obstante, estd ausente la intencidn de que se anule la divisidn polftica 
de las disciplinas en relacidn a las profesiones, la cual es mils cdmoda de enseftar, 
cuando se sigue el orden de la naturaleza.

§8. Ahora bien, el todo mismo (y asf el Numero o la Totalidad) puede ser dividido en 
partes to tales menores, lo cual es el fundamento de las complexiones, de manera que 
se puede entender que las partes comunes son dadas en las diversas lotalidades 
menores, p. ej„ sea el todo ABC, serdn totales menores las partes de aqudl: AB, BC, 
AC: y tambidn la misma disposicidn de las mfnimas partes, o sea, segun el mfnirtio 
de los supuestos (a saber, lo unitario), puede variarse entrc sf y con el todo, la cual 
se llama lugar. Asf, se hallan dos gdneros de Variaciones, la Complexiones y el 
Lugar4.

§9. Y tanto las Complexiones como el Lugar pertenecen a la Mctaffsica, es decir, a la 
doctrina del Todo y las partes, si son consideradas como tales: si, en cambio, 
observamos la Variabilidad, es decir, la Cantidad de la Variacidn, hay que llegar a 
los numeros y a la Aritmdtica. De aquf que yo haya ciefdo que la doctrina de la 
complexidn pertenece mds a la Aritmdtica pura, y el lugar a la Aritmdtica figurada; 
asf, en efecto, se cree que las unidades generan la lfnea. Todavfa quiero hacer notar 
brevcmente que las unidades se pueden disponer o en una lfnea recta o en un cfrculo 
o en otra lfnea, [a saber] o en esas que vuelven sobre sf mismas, o en una figura de 
esas que son defectuosas; en el primer modo, se disponen en un sitio absoluto, o sea, 
en aquel de las partes con el todo, o sea, segun Orden; despuds, en un sitio relativo, 
o seaen aquel de las partes con las partes, o sea, segun Vecindad; de qud modo difieren 
lo decimos abajo en la definici6n 4 y 5. Estas cosas bastan en un lugar de introduccidn, 
de modo que se ha hecho manifiesto en qud disciplina tiene asiento esta materia.

DEFINICIONES

1. Variacidn aquf debe entenderse como un cambio de rclacidn. Por tanto, una cosa 
es el cambio de sustancia, otra el de cantidad, otra el de calidad; nada mds cambia 
en una cosa, sino $61o el respeclo, el lugar, o la conjuncidn [de dstos] con algun 
otro aspecto5.

4. El Arta Comblnatorlo es an ilgof una Doctrina de las Varladones. El autor. sin embargo, ha 
preferido mantener el tltulo. ola sindcdoque. por tradlddn, En USOSI y II. 561 clta a Giordano Bruno 
com o uno de  los que llomaron ol Ars M agna  de Ralmurvdo Lullo «com2natorla", obra que es muy 
semejante a  la del )oven Lebnlz por su Insplracldn, aunque la del mallorquds medieval tenga 
com o Un principal la conversldn de los Inlieles a  la Fe Catfillca.

5. La expllcacldn de la deflnlcldn es compleja. Desde luego, una Variacidn cualqulera, ya sea de 
la Complexion o del Lugar. e$ un cambio occidental del ante, que compromete en 6ste el 
aspecto bajo el cual se ordenan o agrupan los elementos del Todo (respectum). o  blen el orden 
en el que se dispone (sltum). o bien ambos aspectos. Esta deflnlcldn de Variacidn no elude ni 
mega, pot supuesto. el cambio sustancial.
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2. Variabilidad es la misma cantidad de lodas la Variaciones6. Por lanlo, los Ifmites 
de las potencias, tornados en absiracto, indican su caniidad; asf, por tamo, en 
asuntos mecdnicos es frecuente que se diga que las potencias dobles de dos 
mdquinas son respectivas.

3. Lugar es la position de las partes.

4. El lugar es o bien absoluto o bien relativo; el primero es el de las partes con el 
todo; el segundo, es el de las partes con las partes. En el primero, se considera 
el numero de lugares y sus distancias desde el comienzo y el fin; en el segundo 
caso, no se presta atencidn si es comienzo o fin, sino que se considera sOlo la 
disiancia de la parte en lo que respecta a la pane dada. De aquf que el primero 
es representado por una l£nea, o por lfneas, que no cierran una figura ni vuelven 
sobre si mismas y, dpiimamente, por una linea tecta; el segundo, por la Ifnea o 
por lfneas que cierran una figura y, Optimamente, por un cfrculo. En el primero, 
la razOn de prioridad y de posterioridad se considera miximamente, pero en el 
segundo para nada. En consecuencia, dptimamente se deberfa llamar al primero 
Orden.

5. Al segundo, vecindad; al primero, disposicidn; al segundo [tambidn] composi- 
cidn. Respecto del orden, en consecuencia, los siguientes lugaies son diferentes: 
abed, beda, edab, dabc. En relacidn a la vecindad, sin embargo, no existe ninguna 
variacidn, sino que se entiende que existe un lugar, dste:

b

a c

d

De aquf, se dice que el graciosfsimo Taubmann, cuando era Decano de la 
Facultad de Filosoffa de Witienberg, puso los nombres de los candidatos al grado 
de Magisier de una forma circular en el programa publico, para que entonces los 
ansiosos profesores no pudieran saber quien ocuparfa «el lugar del burro»7.

6. Cuando nosolros ponemos variaciones por excelencia, kut’ enten-
deremos usualmenie la variabilidad de un orden; por ejemplo, 4 cosas pueden 
trasponerse de 24 mancras.

7. Liam am os complexiones a la variabilidad de una complexion, por ejemplo, 4 
cosas pueden ser juntadas una con otra de 15 maneras diferentes8.

6. O  sea, es la cantidad de lodas las Variaciones canslderada en cuanlo cantidad.

7. Uteralmente *el lugar del cerdo» (locum suillum). expresiOn que en nuestra lengua a  veces se 
sustltuye por *el lugar del burro*, en todo casqse  trata del peor lugar.

8. Leibniz aqul estd pensando en la complexion slmpBcller o absoluta, cuyo cdlculo expllca en el 
ejemplo de la Del. 12.

33



DtSERTACION ACERCA DEL
ARTE COMBINATORIO

8. El mimero de cosas que se han de variar, nosotros lo llamaiemos simplemente 
Numero; por ejemplo, 4 en el caso propuesto.

9. Una Complexion es la Uni6n de.un Todo menor con uno mayor, como aclaiamos 
en la introducci6n9.

10. Para que, por su parte, cierta complexi6n sc determine, el lodo mayor debe ser 
dividido en partes iguales supuestas como mlnimas (esto es, las que ya no pueden 
ser divididas ulteriormente), a partir de las que se compone; y por variacidn de 
ellas, la complexi6n, o el lodo menor, varia. Porque, por cierto, cl mismo todo 
menor es mayor o menor. de acuerdo a las multiples partes que son tomadas en 
cuenta una vez; del mismo modo, 11amamos Exponente al numero o unidad de 
las partes que han de ser juntadas una vez; por ejemplo, [esto se ve[ en la 
progresidn geomdtrica. Por ejemplo, sea el todo ABCD. Si los Todos menores 
debcn constar de dos partes, por ejemplo: AB. AC. AD. BC. BD. CD., el 
exponente serd 2; pero si de tres, por ejemplo: ABC. ABD. ACD. BCD., el 
exponente serd 3.

11. Dado un exponente, escribiremos las Complexiones asf. Si el exponente es 2, 
Com2nacidn (combinacifin), si 3, Con3nacion (contemacidn), si 4, Con4nacidn, 
etc.

12. Las complexiones simpliciter son todas las complexiones de todos los exponen- 
tes sumadas, por ejemplo, 15 (para el numero 4), las cuales son compuestas desde 
el 4 (por unidn), 6 (por com2naci<5n), 4 (por con3naci6n), 1 (por con4naci6n).

13. Una variacion util (inutil) es la que puede tener lugar por causa de la materia 
tratada, por ej. 4 elementos pueden com2narse 6 veces, m ahl; sin embargo, 2 
com2naciones son inutiles, es decir, aquellas donde fuego y agua; aim y tierra, 
se com2nan!0,

14. Una close de cosas es un Todo menor, consistent en cosas que convienen a un 
terccro incierto, como partes, de manera incluso si las clases restanles contuvie- 
ran cosas contrapuestas, p. ej., abajo del problema 3, donde trataremos, a partir 
de clases de opiniones, sobre el sumo Bien en el buen Agustin.

15. El Factor Invariante de una Variacion es la posicifin de las partes fijas; la Forma 
de una variacion, es [la posicidn] de todas, la cual se obtiene de muchas 
variaciones, ver abajo problema 7.

16. Variaciones comunes existen en aquellas variaciones en las que concurren 
muchos factorcs invariantes, ver abajo problema 8 y 9.

9. Enrealldad.apesar del verbo decloravlmus, quepodrla llevar a pensar en una expllcaddn previa, 
lo que ha hecho antes es dejar Implldta esta detlnlddn solamente.

10. la  utllldode Inutllldad de las variaciones calculadas no estd dada  por la naturalezo de la materia, 
porque la combinatoric lelbnlzlana no admlte otras leyes que las formales y necesorlas Agua y 
Euego son aqU  s6lo ejemplos. Lo que el autor qulere decir es que, en el caso  de las variaciones 
de las telros de la palabra AMOR. ROMA serla una varlacldn (de orden) util, pero MAOR. InOtll. si 
se condderan las palabtas estableddas en nuestra lengua
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17. Una cosa homogenea es la que es posible poner igualmente en un lugar dado, 
salvo en [el lugar del] factor invariante; una cosa monddica, por su parte, es 
aquella que no tiene [In condicidn de] una cosa homogdnea, ver problema 7.

18. Factor invariante multiplicable se dice de aquel cuyas paries pueden ser varia- 
das.

19. Una cosa repetida es aquella que sc pone a menudo en la misma variaci6n, ver 
problema 6.

20. Designamos con el signo + la adicidn, con - la sustraccidn, con A la mulliplica- 
ci6n, con /  la divisidn, con f. la exprcsidn resulta o el total de una operacidn, con 
= la igualdad. En los dos primeros y en el ultimo convenimos con Descartes, con 
los algebristas y con otros; Isaac Barrow tiene olros signos en su edicidn de 
Euclides, Cambridge, octavo [mes], 1655**.

PROBLfMAS

Tres son los asuntos que debemos esperar: Problemas, Teoremas, usos12; agrcgamos 
los usos en cada uno de los problemas, si vale la pena, y los teoremas. Ademis, 
agrcgamos la razdn de la solucidn para ciertos problemas. Debemos la parte posterior 
del primero a dstos [los algebristas], el segundo y el cuarto los debemos a otros, los 
restantes los sacamos de nosotros mismos. Ignoramos quien haya bosquejado prime
ro estas cosas. Schwenter, Delic. 1.1. seer. 1 .prop, 32., dice que se ven en Jerdnimo 
Cardano, Juan Buteone y Nicolls Tartaglia. En la Prdctica Aritmetica de Cardano, 
sin embargo, que presentd en Mildn el afio 1539, nada encontramos. El que, en primer

11. Esta nomenclature no la hamos transcrlto a  la actual por conslderarla sufldentemente data s  
Igualmente simple. Hoy que advertlr, sin embargo, que el uso de estos signos (signo) en las ope- 
radones o expteSones muy complejas contorman una notaddn mas semejante a la de la actud 
Escuela motematlca polaca que a la nuestra. Pot e)emplo, nosotros escrtPremos 5+4+3+ 2+ 1-15, 
Leibniz lo hace as! 5.4,3.21 + f. 15. (Cf. Problema 1.567). IssacBarrow(1630-1667). nombradoen este 
poragrato. de orlgen Ingl6s, fue Cand ler de la Unlversldad de Cambridge, teblogo y matema- 
tlco. tambISn gron conocedor del grlego y del drabe. La dlterenda de notodfin que Leibniz 
reconoce tener con6lpuede$erunantecedentedela posterior dllerendadenotaclOnquetuvo 
con I. Newton en Cdlculo Indnlteslmal. ya que Barrow fue maestro de Newton.

12. Usos o Apicaclones La utllldad para la vlda' era un concepto central en el pensamlento 
Itlosatlco lelbnlzlano, y lo fue desde temprano. Me parece que el Joven Leibniz posee una 
dlstlnddn ImpUdta aqul entre lo que posee una meia utllldad practice o un >servlr para* y el Uso, 
que puede ser teOrlco. La A/ltmetlca. en rigor, no slrve para nada. pero tiene un gran uso: la 
Comblnalorla pot su parte tendrta menos uso que la Arltmfitlco. pero servlrta para mbs cosas 
Nbtese el lugor alttslmo que le corresponderta a lo Metaflslca segbn esta dstlnclOn entre Uso y 
servlr para'.

35



DISERTACION ACERCA DEL 
ARTE COMBINATORIO

lugar, las propuso claramente, poco tiempo atrds, fue Cristriforo Clavio, en su Com. 
Joh. Sacro Bosco Sphaer., editado en Roma en el [mes] 4, en el afio 1585, pig. 33 
y ss13.

PROBLEMAI
DADO EL NUMERO Y EL EXPONENTE HALLAR LAS COMPLEXIONES

§1. Dos son los modos de soluci6n; el primero, a partir de lodas la Complexiones; el 
segundo, a partir s61o de las Com2naciones: el primero es el mis general, pero el 
segundo requiem menos datos, esto es, sdlo el numero y el exponente, mientras que 
el primero presupone complexiones halladas anteriormente.

§2. Nosotros hemos descubierto el modo general, pues el particular es conocido. La 
solucidn del primero es la siguiente: si se suma la complexidn formada porel niimero 
precedente y el exponente precedente con aquella formada por el numero precedente 
y el exponente dado, la suma expresari la comp!exi6n buscada. Por ejemplo, sea el 
numero dado el 4, sea 3 el exponente, si se suman las tres com2naciones y la 
con3nacidn del numero precedente 3, (3+1=4), el total 4 es la solucidn14.

§3. Sin embargo, cuando se buscan complexiones del numero antecedente, hay que 
construir la tabla St , en la cual, la llhea mis alta, de izquierda a derecha, conliene 
los numeros a partir de 0  a 12, ambos incluidos; sin duda, es suficiente que llevemos 
esto hasta ponerlo en marcha, ya que es m is ficil continuar: la primera lfnea de la 
izquierda contienc desde arriba a abajo los Exponentes desde 0 a 12,1a llnea de mis 
abajo contiene, de izquierda a derecha las complexiones simpliciter.

13, La obra de  Daniel Schwenter (1586-1636) OellclaB physlco-m olhem atlcae. de 1636, sera muy 
Important e en la exposlcldn y comenlarlo que el autor va haclendo sobr e matemdtlcos anterlores 
y sus resultados en cdlculo matemdllco. Jer6nlmo Cardano (1501-1576). matemfirtlco y m6dlco 
Italano de gran lama, se ocup6 de toda la matemdtlca de su tiempo, tamb!6n de magla y 
astronomla, en fllosofla protes6 un pantelsmo expllcado en termlno panmalemdtlco. Sus escrltos 
matemdtlcos estdn en el IV volumen de su Opera Omnia. lOvol-.Lyon. 1663 Juan 9uteon(1492- 
1572) monje agustlno tranc6s. tue aulor de una obra de notable esplrltu crttlco, su Opera 
Geomelrlca. Lyon 1554, y de De Quoctaturo Circuit. Lyon 1559. NIcolOs Tartaglla (15057-1557), 
lamoso por su debate con Cardano sobte la prlorldad del descubrlmlento de la solucl6n de la 
ecuacl6n de 3 ' grado: entre sus obras tlgura Tratado General del Numero y la medldo, Veneda. 
1556-60. Crlstdforo Clavio (1537-1612)|esulta y matemdtlco alemdn nacldo en Bamberg. Ensedd 
en Roma 20 ados. y Gregorio XIII le encarg6 la teforma del Calendatlo. obra a  la que se opusteron 
muchos sablos de su tiempo, entre 6stos, J. C6sar Scallgero. que Serb cltado mbs adelante por 
Leibniz en esla obra. El vol. Ill de su Opera Mathem atlca contiene la obra que dta Leibniz: In 
Sphaeram Johannes de Sacro Bosco commentaries. (Juan de Sacrobosco, o John Holywood 
floreddhadamltaddelsigtoXlll y ensedd en Paris, tuecdlebresu tratado de astronomla DeSphaera 
Mundl).

14. Es dedr, C *  -  c £ "  + C ",». donde e= exponente. y n= numero. En el ejemplo de Leibniz, donde 

e=3 y n=4. se llega a  C (,i',5 ♦  c "  -  c] + c \ : ahora. s IC *  » wir~rm ■ se obtendrd. -Trrr-ryi *  
sns-sir - tt t  + - f -  * 3  ♦  1 = 4. Enlenguaje leibnlzlano. una comblnacldn es un tlpo especial de 
complexion, a saber, la que tlene exponente 2.
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§4. Las restantes li'neas cntre dslas, condenen las complexiones para un numero dado, 
el cual se halla arriba de la columna directamente correspondiente, y para un 
exponente dado que estd a la izquierda. La razon de la solucion, y el fundamenlo de 
la Tabla resullard claro, si demostramos que las complexiones de un numero y de un 
exponente dado han sido encontradas a partir de la suma de las complexiones 
formadas por el numero precedente y el exponente precedente con las formadas por 
el numero precedente y el exponente dado. Sea entonces 5 el numero dado, 3 el 
exponente dado, 4 serd el numero antecedente; dste liene 4 con3naeiones de acuerdo 
a la Tabla K , y 6 com2naciones. Ahora, el numero 5 contiene todas las con3nacioncs 
a las que 61 precede (en el todo ciertamente tambidn esid la pane contenida), es decir 
4, y ademds lantas com2naciones cuantas contiene el numero precedente, pues la 
noeva cantidad, por la que el numcro 5 excede al 4, sumada a cada una de las 
com2naciones de dste, hace otras lantas nuevas con3naciones, es decir, 6+4=10. 
Luego, las Complexiones de un numero dado, etc. Q. E. D15.

Tabla s

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 2 3 4 5 6 7 n 0  U 9 m 10 e 11 r 12 i

2 0 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66

3 0 0 0 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220

4 0 0 0 0 1 5 15 35 70 126 210 330 495

5 0 0 0 0 0 1 6 21 66 126 252 462 792

6 0 0 0 0 0 0 1 7 28 04 210 462 924

7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 36 120 330 792

e 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 45 165 495

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 55 220

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 66

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

•
0 1. 3. 7. 15. 31. 63. 127. 255. 511. 1023. 2047. 4095.

t 1. 2. 4. 6. 16. 32. 64. 120. 256. 512. 1024. 2046. 4096.

15. Para m anua l la tabla se debe mlrar la Intersect:!fin de los exponente v los niimetos (los numetos 
van horlzontalmente del 1 ol 12) para obtener las complexiones; pero el autor se esfuerza en 
mostrar que el tundamento de la tabla tlene directo relaclfin con la tfirmula de la soludfin anterior 
(en la nola 14). Por su parte, los complexiones slmplidter responden a la tfirmula 20-1. donde n es 
el numero de cosas. par !o que fistas colncfden con los tfirmlnos de la progreslfin geomfitrlca 
cuando a fist a se le resta 1.

37

C
om

p
lexiones



DISERTACION ACERCA DEL 
ARTE COMBINATORIO

Las complexiones simpliciier * (o sea, la suma de las complexiones de un exponente 
dado), coinciden con los l£rminos de una progresidn geomgtrica de base 2 1. cuando 
se le agrega una unidad.

§5. Para mayor luz ponemos la Tabla 3  , donde hemos distinguido, en las lfneas 
transversales, las con3naciones a pariir de 3, 4 y 5, para que asf las primeras 
con3naciones sean comunes con las que siguen y, a travfa de las consecuentes, loda 
la labia sea un con3naci6n del numero 5; ademds para que sea m unifies to que las 
con3naciones del numero siguiente se encuenlran a pariir de las com2naciones del 
numero antecedente con una nueva suma particular, distinguimos las com2naciones 
del nuevo uirmino con la lfnea vertical.

Tabla a

o
*
o

§6. Agreguemos aquf Teoremas, de los cuales el «lo que», (xi> ‘dxt), [o sea, el hecho] 
es manificsto a partir de la misma Tabla 3 , y el «por lo que», (x6 816x1), fo sea, 
la razdn], es manifiesto a partir del fundamento de ella16: 1. Si el Exponente es mayor 
que el Numero, la Complexidn es 0. 2. Si es igual, fata es 1.3. Si el Exponente es 
menor que el Numero en una Unidad, la Complexidn y el Numero son iddnticos. 4. 
Generalmenie: dos exponentes, en los que un numero puede bisectarse, o que son 
altemativamente complementos del numero, tienen las mismas complexiones cuan
do se toman como exponentes de aqudl numero. Pues, cuando en los mfnimos 
exponentes, 1 y 2, en los que se divide el numero ties, en el caso de que esto sea 
verdadero, por medio de la tabla 3 , y, en verdad, los otros apanecerdn de la suma 
de fates por la solucidn del problema 1, se suman cantidades iguales (3 y 3) niimeros

16. La verlflcaciOn de los Teoremas. no su demostraddn -en rigor-, basada en el hecho (so on) y en 
Id raz6n del hecho (to&on). es un recurso explicative Importable en esta obra. Su empleo estd 
ya en Arlstdteles. en Los Anatitlcos. por efempto. Con el uso de la formula general del Coeflclente 
del Blnomlo, escrlta en notaddn factorial, n! / e! (e-n)l. pueden verlflcarse cOmodamente los 
teoremas 1. 2.3. Por ejemplo el 2: quedaria asT: C \ « *  —stt -  1 Casumlendo 0!» 1). Los

teoremas del 4 al 7 suponen la tabla 3 El 8 es una consecuenda de la f6tmda 2°-!.
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iguales (1 al superior y 1 al inferior), resultardn productos iguales (3+1 hacen 4 = 4), 
e igualmenie sucederfa en todos los demds necesariamente. 5. Si un numero es impar, 
en el medio de <51 son dadas dos compiexiones iguales que son prtiximas una a la otra, 
pcro si el numero es par, esto no sucede. En efccto, el numero impar puede bisectarse 
en dos exponentes distantes en una unidad, por ej., 1+2 hacen 3; pero, por cieno, el 
numero par no puede biseclarse asf, sino que los mds prdximos en los que el par puede 
biseclarse son numeros iguales. En consccuencia, puesto que el numero impar se 
puede bisectar en dos exponentes, dene dos compiexiones iguales, de acuerdo al 
teorema 4, de donde aqudllas distan en una unidad de las prdximas. 6. Las Com
piexiones crecen hacia un exponente que es la mitad del numero mismo, o hacia los 
dos mds prdximos de la mitad del numero, de aquf nuevamenie decrccen. 7. Todos 
los numeros primeros hallan sus compiexiones particulares (o sea, siendo dado su 
exponente). 8. Todas las compiexiones simpliciter son numeros impares.

§7. Queda otra parte de este Problema que,de alguna manera,es especial: «Dado un 
numero (A) haltar la com2naciones (B). Solucidn. Se multiplica el numero por el 
menor pr6ximo, la mitad del estimado serd el buscado, A A A - 1/ 2= B17. Sea, por 
ejemplo, 6 el numero, 6 A 5 hacen 3 0 /2  hacen 15». Razdn de la solucidn: Sea la 
tabla 3 en la que son enumeradas 6 com2naciones posibles de cosas: a b c d e f; 
entonces, la primera cosa, a, calculada a Lravds de las demds, hace 5 com2naciones, 
es decir, menores en una misma unidad;

Tabla 3

ad ae af

bd be bf

cd ce cf

de df

ef

la segunda cosa, b, calculada de las de la demds hace sdlo 4, pues no puede ser puesta 
a en el antecedente, pues se volverfa a la primera com2naci<5n ba o ab. (estas cosas 
no difieien en nada en el trabajo de las com2naciones), luego sdlo en las siguientes, 
que son 4; similarmenie, la tercera cosa, c , calculada a lravds de la siguientes, hace 
3; la cuarta, d , hace 2; la quinta, e , con la ultim a,/, hace 1. En consecuencia, las 
com2naciones son 5. 4. 3. 2. 1. + hacen 15. Asf se ve que el numero de las 
com2naciones se compone desde los idrminos de la progresidn aritmdtica de dife- 
rencia 1, numerada desde el 1 hasta el numero prdximo inclusive, segun el numero 
de las cosas, o bien, a partir de todos los numeros menores que han sido sumados 
al mismo tiempo de acuerdo al numero de cosas. Sin embargo, ya que, tal como

17. La formula aspadal ier6 C -n(n-l}/2
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corrientemente los Aritmdticos ensefian, tales numeros se sum an a este compendio, 
de modo que el mdximo numero se calcula en relacidn al mayor mds prdximo, 
independiente del hecho de que sea buscado, y por cierto, el mayor mds proximo es 
el mismo Numero de cosas; es, pues, como si se dijera: El Numero de cosas debe 
calcularse en relacidn al menor mds proximo, independiente del hecho de que ha de 
ser buscado.

PROBLEMAII
DADO EL NUMERO HALLAR LAS COMPLEXIONS SIMPUCI1ER

§8. El Numero Dado se busca entre los exponentes de la progresidn Geomdtrica de base 
2, el numero o tdrmino de esta progresidn correspondiente, disminuida en una 
Unidad,serdlo buscado16. Es diffcil concebirla raz6n oelporqud(t65t6n),oexplicarlo 
si se concibe; el qud (x6 ‘6xi) es manifiesto desde la tabla K . En efccto, siemprc 
las complexiones particulares sumadas de una vez, mds la unidad, constituyen el 
tdrmino de la progresi6n geomdlrica de base 2, cuyo exponente es el numero dado. 
Sin embargo, la Razdn, si alguien curioso la investigara, ha de ser buscada en la 
division acostumbrada, en la Praclica Itdlica, vom ZerfUllen. Esta debe ser tal que 
el tdrmino dado de la progresidn geomdtrica se divida en muchas partes conjunta- 
mente, las cuales son unidades del exponente suyo, esto es, numeros de cosas, de las 
cuales la primera siempre es igual a la ultima, la segunda a la penultima, la tercera 
a la antepenuldma, etc., o sea que, si el numero estd dividido en un numero par de 
partes, siendo impar el exponente o el numero de cosas. se corresponderdn dos partes 
con el medio, por Problema I, Teorema 5, (por ejemplo: 128, segun el exponente 7, 
es dividido en 8 partes segun la tabla S : 1. 7.21. 35. 21. 7. 1); y, al contrario, si el 
numero estd dividido en un numero impar de partes, siendo par el exponente, en el 
medio existe un numero que no se corresponde con ninguno (por ejemplo, 256, segun 
el exponente 8, es dividido en 9 partes, segun la tabla M : 1. 8. 28. 56.70.28. 8. 1).

§9. Alguien pudiera pensar, por tanto, que a partir de esto se hace manifiesto un nuevo 
modo que es absoluto de resolver cl problema 1, o sea, siendo dado el exponente, 
hallar el Numero de las complexiones, si, cicrtamcnte, es hallada la division de la 
Complexiones simpliciter, o los tdrminos de la Progresidn Geomdtrica de base 2, de 
acuerdo al modo dado, y con ayuda del Algebra; pero, en verdad, no son datos

18. Es declr, 20-1 es la tOrmula correspondiente a  las complexiones absolutas o simpliciter. donde n 
representa al numero de cosas. Por elemplo. si 3 es el numero de cosas dado, las complexiones 
simplicitersetdn 23-1-7. O lram anerade  calcularlas set6 de acuerdo a la def 12dadaan!erlor- 

menle, o sea. sumando todas las complexiones de los exponentes. Por medio de Cj + C j t  Cj. 

se debe llegar a  7. En efecto. el tercer mlembro de la suma es 1 (por Too 2). el segundo, 3 (por 
Teo. 3): el prlmero. 3puesTo que de tres elementoshay necesarlamente 3 unloneso complexiones 
de un elemento. Tambl6n. pot supuesto. puede aplcarse la formula C  * -n! /e!(e-n_) I. o ver la 
Tabla S
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suficienles, y el mismo numero puede dividirse en otras y otras panes incluso de la 
misrna manera19.

USOS DE LOS PROBLEMASIYII

§ 10. Dado que las cosas que existen, o que pueden pensarse, corrientemente se componen 
de partes reales, o al menos, conceptuales, es necesario para las que difieren en 
especie, o que difieran en esto, ya que tienen partes diferentes, y aquf esti el uso de 
las Complexiones, o que difieran porque tienen un lugar diferente, y aquf esut el uso 
de las D ispositions, el primer caso dice relacidn con la diversidad de la materia, el 
scgundo con la diversidad de la forma20. Asf, con ayuda de las Complexions no s61o 
son halladas las especies de las cosas, sino tambidn los atributos, de mode que casi 
toda la parte de la L6gica inventiva, tanto aqudlla que dice relacidn con los t&minos 
simples, como 6sta en tomo a los complejos, en una palabra, la doctrina de las 
divisions y de las propositions, se funda sobre las Complexiones. Para no hablar 
tanto acerca de la parte analftica de la ldgica o la Idgica del juicio, ilustrar
por medio de un acucioso escrutamiento en el Ejemplo 6, el Modo silogfstico.

§11. En las divisiones, el uso de las Complexiones e$ triple, 1. Dado el fundamento de 
una sola divisidn, hallar sus especies; 2. Dadas muchas divisiones del mismo gfinero, 
hallar las especies mixtas, a partir de diversus divisiones, lo cual, sin embargo, 
guardaremos para el pnoblema 3.; 3. Dadas las especies, encontrar los g6neror 
subaltemos. Los ejemplos estdn extendidos a lo largo de toda la filosofia, tambidn 
mostraremos que no faltan en la Jurisprudencia, e, incluso, en el arte de fabricar 
fdrmacos (<bcxppaico7toinTiKTi), junto a los Medicos, genera toda una variedad de 
medicamentos compuestos, a partir de la mezcla de varios ingrcdienles, y en la accidn 
de elegir las mixturas utiles hay necesidad de este elevado juicio. Primeramente, 
entonces, daremos ejemplos de las Especies que han de ser encontradas por esta 
raz6n:

§ 12.1. De acuerdo a los Jurisconsultos L  2. D. Mandati, etpr. J. de Mandato, se propone 
esta divisi6n: el Mandato se pacta de 5 maneras: en favor del que manda; en favor 
del mandante y del mandatario; en favor de una tercera persona; en favor del que 
manda y de un tercero; en favor, por ultimo, del mandatario y de un tercero. Asf 
daremos alcance a la suficiencia de esta divisi6n: El Fundamento suyo es el fin por 
el cual (<p), o sea, la persona en virtud de la cual se pacta, 6sla es triple: el mandante, 
el mandatario y un tercero. Ahora bien, las complexiones de este trfo de cosas son 
7: ties Uniones, cuando es una de eslas personas sola, aquf se pacta en favor 1) del 
que manda, 2) del mandatario, 3)deun tercero. Otro numero igual de com2naciones.

19. Es dedr. el nOmero de los complexiones. cuando ha sldo dado un exponents, no puede 
CGlculaise a  partir de las solas divisiones de las complexiones slmplldter

20. Estas (rases condenson el (undomenlo de la Doctrina de las Varlaclanes como dodmom®*®10
slca de los paries y el Toda. tal doctrina es absolulamente abstracta y supone «  orasne^ ^  
Ibglco del lenguaje y del pensamlento en gOneros y especies. Leibniz ademisdejaveriai ^
que la apllcaclfin dela Comblnatorla a  los conceptos y a las cosas cumpla un m  tos
en la stntesls de Ideas complejas y en el descubrlmlento de otrds nuevas. asl lo ha aaa
Usos de los Problemas I y II que slguen.
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4) en favor del que Morula y del Mandatario, 5) del que Manda y del Tercero, 6) 
del Mandatario y del Tercero. Una con3naci6n, o sea, 7) En favor tanto del que manda, 
del mandatario y del tercero, simultineamente. Aquf los jurisconsultos rechazan por 
inutil aquella Uni6n en la que se pacta en favor del mandatario solo, porque se trata 
mds de un consilio que de un mandato; quedan, por tanto, 6 especies, sin embargo, 
ignoro qud razdn existe para que ellos [es decir, los jurisconsultos] hayan dejado 5, 
una vez que se ha omitido la con3naci6n.

§13. IL Aristdteles en el Lib. 2 De Generatione et Corruptione, con Ocello Lucano Pi- 
tagdrico21, deduce el numero de los elementos, o sea, las especies, del cuerpo simple 
mdvil, a partir de las Cualidades primarias, las que supone que son 4, como si hubiera 
fundamento, aunque con dstas leyes: 1. cualquier elemento se compone de dos 
cualidades y no con mds ni con menos; de aquf es manifiesto que las Uniones22, las 
con3naciones, la con4nacidn, han de serexcluidas, reteniendo las solas com2naciones, 
las cuales son 6; 2. nunca en una com2naci6n vienen cualidades contrarias, de aquf 
dos com2naciones se hacen inutiles de nuevo, porque entre estas cualidades primarias 
se dan dos conlrariedades, en consecuencia, quedan 4 com2naciones, el cual es el 
numero de los Elementos23.

§14. Pusimos un Esquema (ver pagina siguiente al tttulo del tratadoj24 en el cual se 
demuestra el origen de los Elementos a partir de la Cualidades primarias que fueron 
aclaradas. Pero, tal como Aristdteles sacd aqudllas a partir de 6stas, y tambidn Galeno 
los 4 elementos a partir de aqudllas mismas, los mddicos posteriores tambidn sacaron 
varias mezclas de dstas, a las cuales ya se opuso en el siglo siguiente Claud. 
Campensio en el Animadvers. natural, in Aristot et Galen, adjet. ad Com. ej. in Aph. 
Hippocr. ed. 8., Lyon, afio 1576.

§15. ID. El Numero es distinguido comunmente por los Aritmdticos en Numero estric- 
tamente dicho, como 3; Fraccionado, como 2/3; Sordo, como la Rafz de 3, esto es25, 
un numero que calculado en sf produce el 3, el cual no esti en la realidad, sino que 
se entiende por analogfa; tambidn el denominado, al que tambidn otros llaman figu- 
rado, por ej., cuadrado, cubico, prdnico26. Asf, por mezcla, Jertinimo Cardano saca 
de dstas sus 11 Especies mixtas, en su Pract. Arith., cap. 2. Son, empero, en total 15 
Complexiones, es decir, 4 Uniones, que ya mencionamos, 6 com2naciones: el 
Numero y la Fraccidn, por ej., 3/2 6 1 1/2; el Numero y el numero sordo, por ej., 
7 A rafz de 3; el Numero y el denominado, porej.-, 3 + el cubo de A; Fraccidn y numero 
Sordo, por ej., 1/2 + Rafz de 3; Fraccidn y Denominado, por ej., 1/2 A cubo de A;

21. Ocellus uOccelus Lucanus. flldsofo pltagSrlco del siglo V a.C. (segun el Canon of G ieek Authors 
and  LVorics. L. Berkowltz & K. Squltler, Third Ed., 1990. Oxford Unlv. Press).

22 Recorderros la Deflnlcldn 12: por Unl6n queda entervdldo una Complexion con exponente 1. 
«lnl6n> podrta escrlblrse slgulendo la nomenclatura del texto. Ahora blen. que todo elemenfo se 
com ponga de dos cualidades slgnlllca que todo elemenlo es una com 2nacl0n

23. Aqul puede apteclarse un adelanto de to que es una varladdn Oil y una Inutll

24. O  sea. arrlba de la exprosldn jCON OIOSI

26. Esto es, aquel que no es cuadrado pertecto.

26. TamblSn llamado «lncllnado* que es la suma de un cuodrado v su ralz.
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Sordo y Denominado, por ej., numero cubico de 7; 4 con3naciones: Numero, 
Fraction y Sordo; Numero, Fraction y Denominado; Numero, Sordo y Denomi
nado; Fraction, Sordo y Denominado; 1 con4naci6n: Numero, Fraction, Sordo y 
Denominado. Es mds cdmodo que el tdrmino: Numero, sea sustituido por la voz: 
Entero. Asf, 4. 6. 4. +1 hacen 15.

§16. IV. De los Registros [del Organo Musical], En Germdnico, tin  Zug, se llama a una 
cierta asa en los Organos [musicales] accionados por aire, por cuya apertura varfa 
el sonido, no ciertamente en cuanto a la perception de la melodfa o de la elevacidn 
misma, sino en razdn del canal, segun el modo que tiemble, o el modo que silbe, etc. 
Han sido descubiertas mds de 30 actividades de este tipo entre los mds recientes 
[musicos]. Sean, por tamo, en algun instrumento, s61o 12 (canales) simples, afirmo 
que llegardn a ser alrededor de27 4095 en total [las complexiones simpliciter ]; 
existen, en efecto, para los grandes musicos tantas como son las complexiones 
simpliciter de 12 cosas, segun la tabla it , segun ya mds, ya mcnos, ya dstas, ya 
aqudlla, se abran simultdneamente, por causa de la variation. V. Th. Hobbes en 
Element, de Corpore, p.I.c.5., Divide las cosas, cuyos tdrminos componenies se dan 
en una proposition, o sea, segun su propio decir, las cosas Nominadas, de las cuales 
se dan nombres, en: Cuerpos (esto es, sustancias, para 01, en efecto, loda sustancia 
es un cuerpo), Accidentes, Imdgenes y Nombres; y asf, los nombres son o de los 
Cuerpos, por ej., hombre, o de los Accidentes, por ej., todas las cosas abstractas, 
racionalidad, movimiento; o de las Imdgenes, donde importa el espacio, el Tiempo, 
todas las Cualidades sensibles, etc.; o de los Nombres, donde importan las intenciones 
segundas28. Puesto que estas cosas se com2nan entre sf 6 veces, en ese momento se 
hallan los gdneros de las proposiciones, y sumados dstos cuando son com2nados los 
tdrminos homogeneos29 (y el cuerpo se atribuye al cuerpo, el accidente al accidente, 
la imagen a la imagen, la nocidn segunda a la nocidn segunda), es decir 4, surgirdn
10. Hobbes propone que, entre Ostos, pueden combinarse dtilmente los tOrminos 
homogeneos solos. Pero si es asf, como por cierto la filosoffa comun reconoce, que 
lo abstracto y lo concrelo, el accidente y la sustancia, la noci6n primera y la segunda, 
enrdneamente pueden predicaise lo uno de lo otro, serd util observarlo para el arte 
inventiva de las proposiciones, o sea, para la eleccidn de las com2naciones utiles a 
partir del innumerable fdrrago de cosas; de esto hablamos abajo.

§17. VI. Llego al no menos complicado ejemplo de complexiones: la determination del 
numero de los Modos del Silogismo Categdrico. En este tema, introduce nuevas

27. Es Imposlble evadr en la traducclbn el adverblo relatlvo quasi. Esperarfamos una aflrmactbn 
categOdca com o lo exloe el cfllculo arltmfttlco de la varloblldad y, en electo, las complexiones 
slmptcltg:de 12 cosas son4095, La condclOn que Inserta el quastpodria deberse a que un musJco 
pudlera encontrar -bosado en lo muslca. no en la Arltm6tlca- entre estas 4095 alguna o  olgunas 
complextones Inutlles.

28. Intentlooes Secundae. es decir. los gSneros y las especles (por prlmacfa) y otros Unlversales. de 
acuerdoalatrodlclOn escoidstlca medieval. V.flr. en santo Tombs de Aquino. De Ente etEssentia

29. Termini homogenelpara  Leibniz aqul slgninca tdrmlnos de la misma dose o g&nero (l.e hom oge
neos}
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razones Joh. Hospiniano Stein30, prof, de L6gica en Basilea, var6n de consideracio- 
nes en nada conientes, autor de un pequefio libro poco conocido, editado el octavo 
[mes], el afio 1560, con este tftulo: Non esse tantum 36 bonos malosque categories 
syllogisms modos, ut Arist. cum interpretibus docuisse videtur, sed 512, quorum 
quidem probentur 36, reliqui omnes rejiciantur31.

§18. Despuds de esto, aparecicron sus Controversias Dialecticas, editadas en Basilea, 
despuds del deceso del autor, en el octavo [mes], el afio 1576, donde se aprecia cosas 
que habla establecido aisladamente en el Erotemata Dialectica [Interrogaciones 
Dialdcticas], y en el librito de los Modos, como una cierta Apologia, en un orden de 
23 problemas; prometid all! tambidn un pequefio libro sobre las facullades de 
descubrir y juzgar, y sus Lecciones en un sdlo Organon, en versi6n latina, las cuales, 
indditas, creo que son mils bien bosquejadas por el autor que acabadas. Y, aunque, 
por cierto, es necesario usar la variaci6n de orden, que se considera en el problema
4., en efecto, ya que sus principales partes se requieten en las complexiones, las 
rcferiremos aqul. Cuando primero se present^ el txtulo de este libro en tomo a los 
Modos, antes de que lo examinSramos, dedujimos su cilculo, a partir de nuestras 
ensefianzas, de dsla manera: El Modo es la disposition o fonna del silogismo segun 
la cantidad y la cualidad conjunlamente: segun la cantidad, en efccto, la proposicidn 
es o Universal o Particular o Indefinida o Singular; nosotros, a causa de la brcvedad, 
usaremos las letras iniciales: U. P. I. S.32 Segun la Cualidad, la proposition es o 
Afirmativa o Negativa, A.N. Ahora bien, en el silogismo hay tres proposiciones, en 
consecuencia, segun la cantidad, el silogismo es o igual o desigual: Igual, o sea que 
tiene proposiciones de igual cantidad en sus cuatro modos. Tal silogismo es: 1. 
U,U,U, 2. P,P,P, 3.1,1,1,4. S,S,S; a partir de los cuales hay dos utiles: el primero y 
el cuarto. Desigual, ya sea en parte, ya sea en su conjunto.

§ 19. [Desigual] en parte, cuando dos proposiciones cualesquiera tienen la misma cantidad, 
y diversa la tercera. Y, en tal caso, dos gdneros de Canddad hay en el mismo 
silogismo, aunque uno se repita dos veces: esto sucede de diversa manera tantas veces 
cuantas 4 cosas, es decir, estos gdneros de canddades: U.P.I.S., de diversa manera 
son combinables: 6 veces, mcshl; y, en cada uno de estos [gdneros] hay dos casos, 
porque ya el primero se repite dos veces, ya el segundo se repite con el otro [gdnero] 
existente simple; luego 6 A 2 hacen 12. Y asf de nuevo en cada uno de los gdneros

30. John Hospiniano de Stein o Johannes Wlrth (1515-1575) es presentado pot Leibniz com o un 
ptecursot de los nuevos cilculos en tomo al numero de los Modos del silogismo categdrlco. Entte 
sus obtas se cuentan Quaestlonum dalectlcarum  llbrt VI; Arlstotells Oigont correctlo. 2 vol. (1573): 
Conlroversag CHalgcllcae (1576). De sylloglsml colegorlcl m ods (1560).

31. Es decir. «No s6lo son 36 los modos buenos y malos del silogismo cotegOtlco, com o Arlstfiteles con 
los Int6tp<etes patece haber ensehado. slno 512. de  los cuales, por cierto. se prueban 36. todos 
los rest antes se rechazan*.

32. La determlnadOn del nOmero sup one la dvtsldn de las proposiciones en cantidad y call dad  como 
Arist dteles lo hlzo. Luego determ hard el nOmero segun la cantidad y despuds segun la calldad. 
Segun la cantidad. si el silogismo tiene tres proposiciones habrd slloglsmos Igualesy deslguales. Los 
siloglsmos Iguales son4 (l.e. UUU. PPP. III. SSS). El desigual es desigual enter am ente oparclalmente. 
SI es Igual parclalmente habid dos gdneros de cantldades Iguales y el tercero dferente. Esto 
ocurre tantas veces com o cuatro cosas (I e. U. P. I. S) pueden comblnarse: de acuerdo o  la 
(6rmula. esto es 6 veces: UP. Ul. US. PI. PS. IS
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hay, segun orden, 3 variaciones, pues, por ejemplo, dste, U.UP, o ya se dispone asf, 
o asf: P,U,U, o asf, U,P,U; por lo que, 12 A 3 hacen 36. Entre estos hay 18 diiles: 
2 U(S)U(S)S(U), 2 U(S)S(U)U(S), 2 S(U)U(S)U(S), 4 U(S)U(S)P o 1,4 UI(P)IP o, 
en lugar de U, S; 4I(P)UI(P) y S en lugar de U33.

§20. En el todo enteramente desigual, puesio que no liene ninguna [proposicirin] de la 
misma magnitud que oira, y asf, 3 gincros componen cualesquiera de estos silogis- 
mos, [los gdncros] pueden con3narse tantas voces cuantas 4 cosas [pueden hacerlo], 
o sea, 4 veces (mahl). Ahora bien ties cosas pueden variar en razdn del orden 6 voces, 
(mahl), por ejemplo, UJPJ: U,I,P; P,U,I; PJ,U; l.UJP; I.P.U34; luego,4 A 6 hacen 24. 
Entre los cuales hay 12 utiles: 2 UP(I)1(P), 2 1(P)UP(I); el mismo numero [de utiles] 
si en lugar de U pusieras S, 4 + 4 hacen 8; 2 U(S)S(U)P; igual numero si delante de 
P pones I, 2 + 2 hacen 4. Memos sumado35 ya: 4 + 36 + 24 hacen 64. Estas son las 
variaciones de la Cantidad solamente. Entre dstas son utiles: 2 + 18 + 12 hacen 32. 
Los demis caen por regia 1. Desde puros particularcs nada se sigue; 2. La conclusidn 
no cxcede en cantidad a ninguna de las piemisas, aunque a veces, por acaso, por cada 
una de ellas.sea excedida, como en Barbari.

§21. En seguida36, cuando dos cualidades, A y N, s61o scan diversas, pero 3 las propo- 
siciones, habri, por csto, necesidad de repeticidn, y el Modo es similar, esto es, de 
la misma cualidad, o disfmil totalmente: ninguna variation ulterior hay de &>ta, 
porque nunca es disfmil totalmente, sino siempre en parte, pues nunca todas las 
proposiciones son disfmiles, ya que s61o son dos las diversidadcs. Las especies 
similares son 2: A,A,A; N,N,N; disfmiles 2: AA,N, o N,N,A; cada una de las 
disfmiles varia, segun orden, 3 veces, m ahl, porej., A,A,N; NJ4.A; A ,N A  Luego, 
2 A3 hacen 6 + 2 hacen 8. La cualidad es variada todas estas veces. Entre las cuales 
hay lies variaciones utiles: A,A,A; N.A.N; A.N.N; por regia 1. Nada se sigue desde 
puras ncgalivas; 2. La Conclusi6n sigue la parte m is ddbil en calidad. Pero, ya que 
el Modo [del silogismo] es la variacidn de la Cualidad y de la Cantidad conjunta-

33 Puesto que. en cada  uno de estos 6 se replten 2, las complexlones tlegardn a ser 12: UUP. PPU. UUI. 
IIU, UUS.SSU.PPI. IIP. PPS.SSP. IIS,SSI Ahorab len.encadaunade estas 1 2 (queyaformanslloQlsmos) 
hay 3 Variaciones de O d e n  (cuyo estudlo es tratado en el Problema VI. pero que se calcula 
muilpNcando en lorma conllnua todos los numeros Induldos en el numero de cosas. en este caso 
I ’2*3}, o sea, habrd 36 sllogismos cdferentes pardolmenle, ya que. por ejemplo. UUP puede 
dlsponerse asl, o asl UPU. o asl PUU.

34. En el silogismo enteramente desigual hay que calcularlas complexlones de 4 cosas Iomadds de 
a 3, o sea. la con3nad6n de A cosas (l.e. U. P. I. S). que es A. (usese ya la labia, ya el Coeficlente 
del blnomlo para calcularlo). a  saber, UPl. PIS. SPU. SIU. Com o cada una de estas con3naclones 
puede variar 6 veces de acuerdo al orden. se llegarO a  6 ‘A -  24. Asl. por ejemplo. UPl: UIP. PUI. PIU. 
I UP, IPU.

36. Hemos sumado ya 64. es declr. 4 sllogismos enteramente Iguales; 36 deslguales pardolmenle. y 
24 deslguales completamente

36. Cdlculo segijn la calidad de las premlsas: A y N expresan la calidad de estas! Los Modos ahora 
serdn sdo  Iguales y deslguales pardolmenle. ya que el silogismo comporta 3 proposldonesy sOlo 
son 2 las calldades. Los Modos iguoles son AAA. NNN. Los deslguales AAN. NAA. Pero. com o cada 
uno varia segun el orden en 3 formas (AAN asl: ANA. NAA. y NAN), el resultado serd 2 '3  -6. Luego, 
en total serdn 6+2 -  8,
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mente, y asf cada una de las variaciones de la Cantidad reciben a cada una de las 
variaciones de la Cualidad, se sigue de aquf que 64 A 8 hacen 512, numero de todos 
los Modos utiles e inutiles (del silogismo categririco]37.

§22. Entre los cuales habnls de encontrar los utiles asf38: multiplica las variaciones utiles 
de la cantidad por las de la cualidad, 32 A 3 hacen 96; desde este producto resta todos 
los modos que estin contenidos en Frisesmo, esto es, aquellos que en raz6n de la 
Cualidad precisamente son ANN, pero en razrin de la Cantidad, la proposici6n Mayor 
es I o P, la Menor, por su parte, U o S, y la conclusidn I o P, las cuales son 8- En 
efecto, Frisesmo, aunque es un modo, de alguna manera, subsistente por si mismo, 
no esti en ninguna Figura, ver abajo; ahora, 96-8 hacen 88, numero de los Modos 
utiles. Hospiniano39, para quien era desconocido nuestro mdlodo, de otra manera 
habla hecho un adelanto, pero con rodeos. El investiga primero, en efecto, en el cap. 
2 y 3, los 36 Modos aristotdlicos, a partir de la complicacidn UPI, omiticndo S y la 
conclusidn; entre dstos hay 8 utiles: UA, UA en Barbara o Darapti; UA, PA, en Darii 
y Datisi; PA, UA, en Disamis; UA, UN en Camesires; UN, UA en Celarent, Cesare, 
Felapton; U A, IN en Baroco; UN, IA en Ferio, Festino, Ferison; IN, U A en Bocardo. 
En el cap. 4 agrega a dstos los [Modos] singulares similares e iguales, SA, SA, y SN, 
SN, 2 desiguales de ties gdneros, invirtiendo la proposicidn singular, cada una de las 
cuales esA oN . [Luego,]3A2 A2hacen 12+2hacen 14. Entre los cuales, Hospiniano 
s61o admite UA, PA, y los pone en Darii, porque las [proposiciones] singulares, dice, 
equivalen a las particulares , junto a la escuela comun de los Lrigicos, cosa que, sin 
embargo, mostraremos pronto que es falsa. En el Cap. 5., agrega todos los [Modos] 
singulares disimiles, es decir, 14, entre los cuales, Hospiniano s61o admite SN, UA 
en Bocardo; igualmente UN, SA en Ferio. En el Cap. 6, agiegando la conclusidn, 
como si comenzara de nuevo, enumcra los Modos similares iguales, 4 A 2 hacen 8, 
entre los cuales son utiles sdlo UA,UA,UA, en Barbara. Segun Hospiniano, [los 
Modos] similares desiguales son desiguales totalmente, los cuales se ven abajo, o en 
parte, los cuales se ven ahora, donde las dos proposiciones son de la misma cantidad, 
y la tercera de cantidad diversa, cualquiera sea; y, entonces, s61o dos son universales, 
con una indefinida, en cuyo caso son 6 modos (pues una se pone en el inicio o en 
el medio o en el fin: 3; y siempre o todas son A o N: 3 A 2 hacen 6), o contrariamente, 
tambidn 6, por cap. 7, hacen 12. Entre los 6 primeros es util UA, IA, IA en Darii y 
Datisi; igualmente IA, UA, IA en Disamis; igualmente UA, UA, IA en Darapti, y, 
como Hospiniano no inoportunamente acota, en Barbari. Ciertamente, como de la 
proposicifin UA se siguen dos PA, convirtiendo una, de aquf se halla el modo 
indirecto Baralip; una subaltema I de una altema, por ejemplo, Todo animal es 
sustancia. Todo hombre es animal. Luego, Algun hombre es sustancia. De aquf se

37. Ast. «puesto que el M odo de un silogismo es lo varladdn de la calldad y la cantidad corjuntamen- 
te. y cada  una de las variaciones de la calldad tedbe (reclptt) cada  una de las varladones de 
la cantidad, el numero de Modos utiles e Inutlles del silogismo categdrlco serd M ’8 » 512,

38. Los Modos Otlles se calculan restando de 512 los Inutlles Los Inutlles caen porque no cixnplen al 
menos una de las leyes del silogismo

39. A  contlnuacldn. Leibniz comenta los adertos y errores de Hospiniano, quien de un m odo poco 
clenlttlco, pero correcto. habrla llegado d  mismo resultado. El texto no es (del segulrlo porque 
supone el texto de Hospiniano a  lo vista.
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halla este mismo Barbara. Estos m ism os, es decir, 12, son los modes segdn cl cap.8, 
si dos U y una P son umdas, o al contrario; y los modos utiles son los mismoTque 
en la siguiente mixture, si en vez de I pones P. Otios tamos, es decir 12 son los 
modos. segun el cap. 8, si uniendo dos U y una S, por cap.9, y porque' Htipiniano 
piensa que el unico modo util es en Darii UA, SA, SA; ver abajo lgualmente 12 
HP oPPI;todos inutiles por cap. 10. Asf tambidn, 12IIPoSSl,todos comodlpiema 
inutiles por cap. 11. Igualmente, 12 PPS o SSP, todos, como el piensa, indtiles por 
cap. 12. Ya que 6 A 12 hacen 72 + 8 hacen 80, numero de los modos similares mds 
la variacidn de la conclusi6n. Los modos Disfmiles son iguales o desiguales. Iguales 
son meramente U o P o I o S, 4 gdneros que varlan cada cual segun cualidad as(: NNA. 
ANN, etc,, 6 veces, mahl, como arriba dijimos en el parfgrafo 20; ahora, 6 A 4 hacen 
24, ver cap. 13. Utiles son: UA, UN, UN en Camestres.

§23. Los Modos Dislmiles desiguales son o totalmente desiguales, de manera que ninguna 
Proposicirin con otra sea igual, las cuales se ven abajo, o en pane, de manera (al que 
dos son iguales, y una desigual, las cuales se ven ahora. Y vuelven a ptenamae todas 
las variaciones de la canlidad, de las cuales hablamos en los Modos sun tan ,*  partir 
de los capftulos 7.8.9.10.11.12., en cada uno de los dos contrarios; los modos, por 
tanto, aquf se hacen mds que alld, por causa de la variacidn agregada de la cualidad. 
En consecuencia, en el cap. 7 estaba UUI, o al contrario, HU. El orden de la cantidad 
es variado 3 veces, mahl, porque, por ej., 1 se pone en el inicio solamente, s6lo en 
el medio, s<51o en el fin. Entonces, el complejo de la cualidad es variado 2 veces, mahl, 
NNA o AAN, mientras que el orden 3 veces, m ahl, como arriba se dijo, poniemfo 
A o N al inicio o al medio o al fin, de donde 3 A 2 A 3 hacen 18, a paitir de UUL 
y, por el otrolado, 18 tambidn a partir de IIU, forman 36, por cap. M.Enlosprimeros 
18, son utiles los modos: UA, UN, IN; o, en lugar de IN, PN o SN, y estdn en el modo 
Camestros, como amba Barbari; UN, UA, I(P.S.)N similarmente en el modo Celaro 
y Cesaro y Felapton; UA, I(P.S)N, I(P.S)N en Baroco; UN, I(P,S.)N en Ferio, Festino 
y Ferison, que, sin embargo, no ticne lugar en S cuando es ultimo; I(P.S.)N, UA, 
I{P.S.)N en Bocardo. Similarmente, UUP o PPU tiene 36 modos. Los utiles los 
designamos recientemente por P en 0- Similarmente, UUS o SSU hacen conjunta- 
mente 36 modos por cap. 15. Los modos utiles los setialamos recientemente por S. 
Ahora, IIP o PPI hacen similarmente 36, por cap. 16; todos los modos son inutiles. 
IIS y SSI y PPS y SSP hacen 2 A 36 = 72 modos, por cap. 17, todos los cuales son 
inutiles. Hasta aquf extendemos los modos enteramente desiguales, donde ninguna 
proposicidn en el mismo silogismo es de la misma cantidad; son. pues, o similares 
o disfmiles; los enteramente iguales son similares: UIP, forma que tiene 12 modos, 
porque 3 cosas varfan su orden 6 veces, m ahl, mientras que la cualidad es poribje 
de variar dos veces; por lo tanto, 6 A 2 hacen 12, por cap. 18, donde son inutiles*: 
UA, I(P.S.)A, UA, P(I.S.)A, UA, I(P.S.)A en Disarms, a menos que una propoactOn 
S no forme la premisa Menor en la Tercera Figura; UPS y UIS, que tienen 24 modos, 
por cap. 19. Las utiles las sefialamos recientemente por S. Ahora, IPS, que tiene 12 
modos, por cap. 20; todas son inutiles segun Hospiniano.

40. No hoy razOn pa ia  peroarlos Inutiles: colndden con los 12 Otlles de §20. Debe decir «0tles>
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§24. Los [Modos] disfmiles, en todo desiguales, son de la misma maneraque los similares: 
UIP, que pueden variar el orden 6 veces, m ahl. La cualidad, por su parte, varfa 6 
veces, m ahl; luego, 6 A 6 hacen 36, por capftulo 21. Los Modos Utiles son: UA, 
I(P.S.)N, P(LS.)N en Baroco; UN, (I.P.S.)A, P(I.S.)N en Baroco; UN, I (P.S.)A, 
P(I.S.)N en Ferio, Festino y Ferison; I(P.S.)N, UA, P(j.S.)N en Bocardo. UIS y UPS, 
36 A 2 hacen 72, por cap. 22. Los Modos utiles los seflalamos recientemente por S 
y P, e I en () . IPS tiene 36 modos, por cap. 23, todos inutiles segun la hipdtesis de 
Hospiniano. Agreguemos ahora todos los modos computados desde el cap. 6 inclu
sive hasta el cap. 23 (pues los anteriores se convirtieron en dstos): + 80. 24. 36. 36. 
36. 36. 72. 12. 24. 12. 12. 36. 72. 36., o sea, 80 + 12 A 36 hacen 512. En estas 
especulaciones de Hospiniano parte alabamos, parte objetamos. Alabamos la inven
tion de los nuevos modos: Barbari, Cameslros, Celaro, Cesaro; alabamos lo que 
correctamente observ6, a saber, que los modos que corrientemente encuentran un 
nombre, como por ejemplo, Darii, etc., se encuentran en los modos enumerados por 
£1 como el gdnera a la especie; en efecto, bajo Darii estos nueve esidn contenidos 
segun su hipdtesis: UA, 1A, IA; UA, SA, SA; UA, PA, PA; UA, IA, SA; UA, SA, 
LA; UA, IA, PA; UA, PA, IA; UA, SA, PA; UA, PA, SA. Sin embargo, no podemos 
aprobar igualmente que haya igualado las proposiciones singulares con las particu- 
lares, cosa que conturbd todas sus razones, y, por causa de esto, dedujo demasiado 
pocos modos utiles, como se veri luego. De aquf que 61 mismo reconozca que end 
en las Coruroversias Dialecticas, cap. 22, p. 430, y reconocid 38 modos utiles, es 
decir, 2 m is que los anteriores 36; 1. El primero en Darapti41, cuando a partir de las 
solas [proposiciones] UA concluye SA, ya que Cristo asf habfa concluido en Luc. 
X X in ,  37.38; 2. El segundo en Felapton42, cuando de UN y UA se concluye SN, 
porque asf habfa concluido Pablo en Rom. DC, 13. Aunque nosotros sabemos que 
comunmente se piensa asf, juzgamos, sin embargo, todas las cosas de otra manera 
mis verdadera. En efecto, una proposicidn como dsta: Sdcrates es hijo de Sofronisco, 
si se resuelve completamente segun el modo de Joh. Raue43, se tendri esto: Cual- 
quiera que es S6crates, es hijo de Sofronisco. Y no resulta errado decir: Todo S6crates 
es hijo de Sofronisco, aunque sea unico (no hablamos, en efecto, del nombre sino 
de aquti hombre), igual como si se dijera: Doy y escojo todos los vestidos que tengo 
a Titio, t,qui6n puedc dudar de que aunque tuviera uno, serfa deudor de 6ste? De este 
modo, segun los jurisconsultos, la totalidad subsiste siempre en el singular (Z* 
municipium 7. Dig. quod cujusque univers. nom. Magnif. Carpzov., p.H, c.VI, Def. 
17). En efecto, el tdrmino: todo, no implica una multitud [de singulares], sino la 
comprensi6n de los singulares. De modo que, supuesto que Sdcrates no tuviera 
hermano, incluso asf correctamente dirfa: Todo Sdcrates es hijo de Sofronisco. Y 
iqud decimos acerca de esta proposicidn: este hombre es docto? A partir de ella

41. El texto as Insuflclente, pero me porece que Leibniz cree que Hospiniano pens* que una 
proposidbn universal allrmallva equlvaldrta a una singular allrmatlva, porque Cristo ad habrta 
enseAado. Tampoco la dta blbllco lo puede adarar y a simple vista no se ve cual pueda set el 
sUoglsmo.

42. Tampoco la dta de san Pablo aclara mbs las cosas: no se ve slqulera cuol pueda set el sUoglsmo, 
En todo caso. los modos FELAPTON y el a luddo en la noto anterior. DARAPTI, son concluslvos.

43. Jotxsnn Raue (1610-1679) profesor de elocuencla y I6glca en la Soro6r Rltterakademle. Posterlor- 
mente blblotecarlo del Principe Federico Guillermo, gran elector de Brandeburgo (1620-1688),
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concluiremos correctamente: Pedro es esie hombre, luego Pedro es docto. Ahora 
bien, la voz: Este, es signo del singular. En general, por tanto, nos aTreveremos a 
pronunciar: toda proposicirin singular segun el modo en el silogismo ha de ser tenida 
como una Universal, as! tambidn toda [proposicirin] indefinida [ha de ser tenida] 
como una particular. De aquf, aunque [Hospiniano] cuenta s61o 36 Modus utiles, son, 
sin embargo, 88, segun lo que dijimos arriba, habiendo omitido una variacirin nada 
menos, que sc halla en las figuras. Pues los modos correspondientes de las diversas 
figuras, es decir, los que convienen en cualidad y cantidad, son uno simple, por 
ejemplo, Darii, Datisi. Porsu parte, llamo modos simples a los que no tienen calculada 
la variedad de las figuras; los figurados, al contrario, son aquellos modos de las 
figuras que corrientemente se reconocen. En consecuencia, vamos para que aquello 
no quede trunco, y descendamos hasta esto, mientras el fmpetu hierve44. Ties tdr- 
minos se requieren por figura: el Mayor, que senalamos con la letra griega p; el menor, 
con la letra latina M; el tiirmino medio, con la letra germdnica 9)f , dos veces en 
cada [figura]. A partir de dstas, surgen 3 com2naciones, las que aquf se llaman 
proposiciones, de las cuales la ultima es la conclusi6n, y las primeras las piemisas. 
Las reglas generales de com2naci<5n, por las cuales resultan las figuras, son; 1. nunca 
se deben com2nar dos tiirminos iguales, pues ninguna proposition es MM, o sea, 
menor menor. 2. M y 3JZ , s61o se com2nan en la conclusion, asf que siempre se 
presupone M en este sentido: M 9 ft. 3. en la prim era de las premisas se com2nan 
9ft y M, en la segunda M y p. Y no obtengo figuras en razOn de la variation, cuando 
se trasponen algunas premisas; asf, en lugar de esto: B es C, A es B, luego A es C, 
algunos ponen A es B, B es C, luego, A es C, como P. Ramus, P. Gassendi, un cierto
I.C.E., que desconozco, en un peculiar librito editado, y ya hace ticmpo, Aicinoo45, 
lib. 1. Doct. Plat., quienes siempre posponen la proposiciOn Mayor y anteponen la 
Menor. Sin embargo, esto no varfa la figura, aunque las figuras fueran tantas cuantas 
oraciones enumeran los Oradores, cuando en la vida comun mantienen la Conclusion 
en el inicio, o en el medio, o en el fin.

§25. En consecuencia, es manifieslo que la variedad de las figuras se halla en rclaciOn al 
orden del tOrmino medio en las premisas, ya sea que se anteponga en la Mayor, y 
se posponga en la Menor, cual es la I aristotOlica; ya sea que en la Mayor y en la Menor 
se posponga, cual es la II aristotOlica; ya sea que se anteponga en una y otra 
proposiciOn, cual es la III aristotOlica; ya sea que se posponga cn la Mayor y se 
anteponga en la Menor, cual es la IV de Galeno (que Hospiniano en vano atribuye 
a Scoto, en Contr. Dial. Probl. 19, cuando de 01 hiciera recuerdo Aben Rois)46, la

44. Con  esto Trass nos Inwtta al cOlculo de los 5)2 Modos utiles e In utiles dspuestos en las 4 figuras del 
silogismo: en 527. al (Inol, concluye 512'4 = 2048 Modos figurados to sea. calculados segun las 4 
Figuras) Utiles e Inutiles.

45. Aicinoo, probablemente Albino, el neoplatinlco del slglo II d.C. El texto cttado es una Introduc- 
c!6n □ la Fllosofla Platdnlca. Anterlormente estd nombrado Pedro Ramos (Petrus Ramus) (1515- 
1572) a  at or de la conoclda Dlalectlco. Paris. 1555. Tambldn Pedro Gassend < 1592-1655), TII6so(o 
y ostrdnomo (ranc6s, precursor de J. Locke y Condllac.

46. Aben Rols es Averroes (1126-1198). el cfilebre comentarista drabe del medloevo por medio del 
cual se conocler on lasprlnclpoles obrasde Arlsldtelesen el Medoevotatlnoyayuddnotablemente 
a  la asknllacICm de la doctrlna perlpatfitlca. Scoto es J. Escoto Erlugena. es Impensable Duns 
Escoto, muy posterior a Averroes

49



DtSERIACION ACERCA DEL 
ARTE COMBINATORIO

cual aprucba Th. Hobbes en Elem de Corp. P.I., c.4 art 11. Asf serin designadas:
i M an,m u , n . |iM. M an,m u , ra .anu,anM , Mp, iv . p 2J]£h m , Mp. a  ios
enemigos de la cuarta figura opongo, por ahora, esta sola cosa: la cuaita figura es 
buena como la primera; de modo que si s61o la enuncidramos, no segtin la predica- 
ci6n, como corrientemente suele hacerse, sino segun la subjeccidn, como Aristdteles, 
tendrfamos la I a partir de la IV figura, y viceversa. Pues Axis 16 teles suele enunciar, 
por ejemplo, esta proposici6n toda a  es p, asf: (J pertenece a toda a  En consecuencia, 
la designaci6n de la cuarta figura quedari de esta manera: SK pertenece a p, (xuip), 
M pertenece a (xg) <0?), luego, M es p; o, como la conclusidn tambidn se puede 
enunciar asf, luego de haber traspuesio las pnsmisas, quedari: Luego, p  pertenece a 
M (x taM). Puede suceder lo mismo en las otras figuras, artificio de reducir que hasta 
aquf nadie antes observd.

§26. Por lo demis, la segunda se halla a partir de la primera, traspuesta la proposicidn 
mayor; la tercera, traspuesta la menor; la cuarta, traspuesta la conclusion, sin embargo 
aquf se obtiene otro silogismo, porquc es otra la conclusion. De aquf que los modos 
de esta cuarta figura han de ser designados, como corrientemente se llaman, modos 
indirecios de la primera figura, con ml que se anteponga a la proposiciOn mayor la 
menor, no al contrario, como se hace corrientemente contra la coslumbre de todas 
las figuras, por la unica razOn de evitar la cuarta [figura] de Galeno; por ejemplo, sea 
el silogismo en Baralip: todo animal es sustancia, todo hombre es animal, luego 
alguna sustancia es hombre. Ciertamente, sustancia es el tdrmino menor, en conse
cuencia, la proposiciOn en la que se pone es la menor, y por tanto, esta proposiciOn: 
Todo animal es sustancia, no debe ponerse en primer lugar, sino en segundo, como 
manifiesta la mismfsima cuarta figura.

§27. Por causa de esta transposiciOn de proposiciones, los silogismos, que corrientemente 
se ponen en Celantes, estdn en Fapesmo, en lugar de Frisesmo se ha de decir 
Fresismo, en lugar de Dabitis Ditabis; Baralip se mantiene. Estos son los modos de 
la cuarta figura, a los cuales agiego Celanto y Colanto. Serin asf 6  Modos: Son 6 
de la primera : Barbara, Ceiarent, Darii, Ferio, Barbari, Celaro; los modos de la 
segunda son 6  tambiOn: Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Cesaro, Camestros; los 
modos de la tercera tambiOn 6: Darapti, Felaplon, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. 
Asf, la armonfa de las figuras, desconocida hasta ahora, se descubre, pues, cada una 
de las figuras son iguales respecto de los Modos''7: 1. Para la Primera y la Segunda 
figura, en efecto, siempre la Proposici6n Mayor es U; 2. Para la Primera y la Tercera 
siempre la Menor es A; 3. En la Segunda, la conclusi6n siempre es N; 4. En la Tercera 
la conclusi6n siempre es P; en la Cuarta la conclusidn nunca es UA, la Mayor nunca 
PN, aunquc la Menor sea N, y la Mayor U A. Por causa de estas reglas, sucede el que 
cualquiera de estos 88 modos utiles tenga lugar en cualquiera figura; porque, en otro 
caso, serin Modos utiles: 4 A 96 hacen 384. Por lo que, los modos figurados utiles 
e intitiles en total son: 512 A 4 hacen 2048. Ahora bien,el presente esquema enseiiara 
cudles [modos] en qu6 figura son utiles:

47. El resultado de Lelbnlr en este ponto es eloQlabls Los Modos BARBARI y CELARO en la primera 
R gu a so n  leoftlmosdesde el puntode vista foimal.Tambifin CELARO y CAMESTROS en la segunda, 
Los 6 de la tercera se conoclan en la Loglca Nova  de la escolisllca; CELANTO y COLANTO son 
Igualmente M odos condustvos de la cuarta.
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8 UA, UA UA. SA SA SA UA, UA SA. UA SA UA SA UA, UA.

8 UA UA. UN. SN. SA. SN. UN. UA SN. UN. SA, UN. SN. UA UN.

a UA, UN, UN. SA. SN. SN. UA UN. SN. UA SN. UN. SA. UN. UN.

8 UA UA PA. UA UA IA. SA, SA. PA SA, SA IA. UA SA. IA.

8 UN. UA PN. UN. UA IN. SN. SA PN. SN. SA IN. UN. SA IN,

8 UA UN. PN. UA. UN. IN. SA, SN. PN, SA SN, IN. UA SN, IN,

B UA IA IA UA, PA. PA. UA PA. IA UA IA PA. SA. IA IA ► *

8 UN. IA IN. UN. PA. PN. UN. PA IN. UN. IA. PN. SN. IA IN.

8 IA. UA. IA. PA. UA. PA. IA. UA PA. PA. UA IA. IA. SA. IA

8 IN. UA IA. PN. UA PN. IN. UA. PN. PN, UA IN. IN. SA, IN.

Queda

8 IA UN. IN. PA. UN, PN. IA, UN, PN. PA. UN. IN. IA. SN. IN.

0 A 3 2 1

SA SA UA SA. UA, SA. UA SA SA 1... - Babara.

SN. SA UN. SN, UA SN. UN. SA. SN. 2... _ Cesae Celotent.

SA SN. UN. SA UN. SN, UA SN. SN. 3... _ Camestres. .

UA SA PA. SA, UA IA. SA, UA PA. d ... Baallp. Daaptl Barbarl

UA SN. PN. SA UN. IN. SA UN. PN. 5... Celanto. Felapt. Cesaro. Cetaro

UA SN. PN. SA UN. IN. SA UN, PN. 6... Fapesmo. _ Carnes tros. _

SA PA PA SA PA IA SA IA PA. 7... talk). Dali.

SN. PA. PN. SA PA IN. SA UN. PN, 8... Freslsmo. Ferison. Fesltno. Ferto.

SA, PN, PN. SA, PN. IN. SA. IN. PN. 9... - Baoco.

PA SA PA. IA. SA, PA. PA, SA IA 10... Dilabis. Dtscmls. -

PN, SA PN. IN, SA, PN PN. SA IN. 11... Caterent.Camesties. _

Queda

k PA SN, PN. IA. SN. PN. PA. SN. IN 12... Frisesmo, _
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En este [esquema] son dcscritos todos los modos utiles, entre los cuales, ocho siempre 
constituyen el modo figurado general, asf llamo, en efeclo, a aquellos [modos] que 
son nombrados corrientemente, entre los cuales, U y S, igualmente I y P, son puestos 
como iguales. Las mismas lfneas de los modos constan de cuatro temas, en cuales- 
quiera de ellas, las lfneas convienen en cantidad, [y] difieren por aquellas tres 
diferencias utiles de cualidad. Ahora bien, las mismas temas que difieren entre sf en 
cantidad, son puestas en el mismo orden en el que hallamos las variaciones suyas 
aniba, a cuatro de las cuales se redujeron todas las que arriba se hallaron, potque tanto 
U y S, como I y P, se reducen a la misma [proposition], Para cualquiera lfnea pusimos 
los Modos figurados generales al margen, en los cuales cae cualquiera [que tenga] 
su Modo especial. Por arriba, sefialamos la figura con numeros.

§28. Ahora bien, es manifiesto a partir de esto mismo, que los Modos figurados generales 
son o Monddieos o Correspondientes, y estos [son] o 2 o 3 o 4 ,  segun sean puestos 
en una lfnea muchos o mds pocos. Por tanto, las lfneas singulares tienen un modo 
simple general, que podemos explicar con vocales tomadas de modo corriente, de 
manera que A sea UA (o SA), E sea UN (o SN), I sea P(o I)A, o sea P(I o N) (asf 
han de ser omilidas las cuatro primeras vocales U por LA; Y por IN; OY, O sea, ot> 
por SA; to por SN; John Regio puso Ostas debido a que Hospiniano lo habfa hecho, 
ver Disp. Log. lib.4. probl. 5), y asf el modo de la lfnea 1. es AAA, 2. EAE, 3. AEE, 
4. AAI, 5. EAO, 6. AEO, 7. All, 8. EIO, 9. AOO, 10. IAI, 11. AEE48. 12. IEO, es 
decir, con palabras apropiadas tomadas desde voces comunes, entre las que los 
Escoldsticos designaron por medio de las consonantes la figura, y por medio de las 
vocales los Modos simples. En verdad, el ultimo modo: IEO, al cual llamamos 
Frisesmo, nocolocamosen ninguna figura, y poresta causa es inutil, porque la mayor 
es P (de aquf, no tiene lugar en 1 ni en 2), la menor N (de aquf,no tiene lugar en 1 
ni en 3), aunque desde las reglas de los modos no sea inutil. Mostrand en un ejemplo 
el hecho de que no tenga lugar en ninguno de las cuatro [Figuras]: Algun ente es 
hombrc, Ningun Hombre es Brulo, luego Algun bruto no es ente.

§29. Y aquf sencillamente bastard que de un consejo util, que mds bien se comprueba con 
este mismo ejemplo, de aquelio en lo que consiste una Prueba, o sea como si dijera 
el arte de examinar el modo propuesto, si en algun lugar se concluye por fuerza no 
de la forma, sino de la materia, de encontrar rdpidamenie una instancia, la cual hasta 
ahora no recuerdo haber lefdo junto a los LOgicos. Brevemente: en vez de [una 
proposici6n] UA se escoge una proposition que por la materia no pueda ser conver- 
tida simplemente, por ejemplo, puede escogerse Osta: Todo hombre es animal, en vez 
de: Todo hombre es animal racional [con lo cual se escoge un gdnero mds remoto] 
y cada vez que se escoge un gdnero mds remoto, se tendrd esto mds perfectamente. 
En vez de UN se elige una lal que, a partir de ella, se nieguen especies altemativa- 
mente, de modo que [las especies] Ueguen a ser vecinas mdximamente, una a otra, 
bajo este mismo gdnero proximo, por ejemplo: hombre y bruto, y que no sea [la 
proposition] convertible por contraposition en UA, o sea, tal que ni el sujeto ni el 
predicado sea un tOrmino infinito. En vez de una P(I)A se escoge siempre una tal que

48. AEEesunocorreccldndelaEdldOndeGerhardtaqulutlllzada. Laedlcldn de laAcadem iaescribe 
OEO, pero de ptemlsas negatlvas no sale conclusion En la edlcldn original se lee OAO.
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no sea suballema de cualquier UA, pero en la que a partir de un g6nero que es 
mlximamenie general se puedan decir especies en forma particular. En vez de una 
(I)PN se escoge una que no sea subalLema de alguna UN, y cuyo uirmino neutro sea 
infinito, y en el que se nieguen las especies, a partir de un gdnero miximamente 
remoto.

§30. Lo que dijimos acerca de que debe evitarse el T6rmino infinito, su razdn ahora se 
hard manifiesta. Se presenta de un cierto John. Christoph. Sturm49, un Compendium 
Universalium seu Methaphysicae Euclideae ed. 8, en La Haya, en el afto 1660, junto 
a Adrian. Vlacq. El anexd algunos modos silogfsticos nuevos, demostrados por 61 
mismo, que todos ven que lleva, segun una sentencia comun, a otra o a ambas de 
6stas dos reglas de la cualidad: Desde puras negativas nada se sigue; y: la Conclusi6n 
sigue la calidad mds ddbil de las prcmisas. No obstanie, para que el argumento se 
desarrolle conectamente, mds bien se supone una proposicidn afumativa de sujeto 
infinito, que vaya en vez de una negaliva infinita, o al contrario, por ejemplo, 
equivalen: Una cierta piedra no piedra es hombre; y: una cicrta piedra no es hombre 
(en verdad hago notar que no hay que proceder al contrario en la [proposition) 
universal, por ejemplo; Toda piedra no es hombre, luego toda no piedra es hombre); 
mds bien hay que suponer una [proposition] negativa de predicado infinito en vez 
de una afirmativa finita, o al contrario, por ejemplo, equivalen: todo filOsofo no es 
no hombre y: es hombre; o, incluso, 3. se toma en lugar de la [proposition] dada la 
conversa suya por contraposition en UN, U y PN a PA, asf para 61 [Sturm] es fdcil 
sacar desde puras negativas una [proposition] que afirme, si las negativas para 61 son 
tales que estdn en vez de las afirmativas; igualmente, a partir de A y N sacar una que 
afirme, si esta misma estd en vez de una negativa. Asf se ve que tod as aquellas 8 
variaciones de la Cualidad han de ser diiles, y por consiguienle, los modos utiles han 
de ser 32 A 8 hacen 256, segun nuestro cdlculo. Hay una razOn casi similar de su 
silogismo, a partir del cual los LOgicos disputan: Cualesquiera que no crean serdn 
castigados, lo judfos no creen, luego serdn castigados. No obstante, la soluciOn suya 
es muy expedita, la Menor es una [proposition] afirmativa, porque el tOrmino Medio 
se afirma de la Menor. Ahora bien, el tOrmino medio no es: creer, si no no creer, cosa 
que preexiste, sin duda, en la proposici6n mayor.

§31. No puedo aquf pasar por alto el modo Daropti, segun el ingenioso invento de nuestro 
clarfsimo var6n Thomas50. Este observO desde [la obra de] Ramos, SchoL Dialect. 
lib. 7. c. 6. p. m. 214., que la Conversion [de la proposition] puede demostrarse a 
travOs de un silogismo afiadiendo una proposiciOn idOntica, por ejemplo, UA en PA, 
asf: toda a  es y, toda ot es ct (si se quiere en el modo Darapti de la Tercera, o bien, 
toda y es y, si en el modo Baralip de la cuarta), luego algun yes a  Igualmente. PA 
en PA, asf: Algun a  es y, todo a  es a  (si se quiere en el modo Disamis de la Tercera, 
o bien, todo yes y, si en el modo Ditabis de la Cuarta), luego alguna yes ct. Igualmente,

49 Juan Crlsfdbd Sturm 0635-1703). prolesor en Alldorf de Flslco y matemdtlca. Intent* conciliar o 
Arlst*teles con R Descartes.

50. Se trata de Jacobo Tomasto (1622-1703). fue maestro de Leibniz en Lelpzla. donde enser\6 y 
promovt* un renoclmlento del arlstotetlsmo- Public* Erotomata Loglca pro mclplentlbus. Leipzig 
1670.
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UNen UN (en Cesare de la Segunda) asf: Ningun a e s  y , todo yesy, luego ningun 
yes a  Igualmente, PN [en PN], o sea, en Baroco de la Tercera, asf: Toda a e s  a, 
algun a  no es y, luego algun y no es a  (o bien en Colanto de la Cuarta: Algun a  no 
es y, todo y es y, luego algun y no es a). En seguida, dl intentd la misma cosa en la 
conversion porcontraposicidn, porejemplo: de esta [proposicidn] PN: algun hombre 
no es docto, a esta PA de sujeto infinito: algun no docto es hombre. El silogismo en 
Daropti serd tal: Todo hombre es hombre, algun hombre no es docto, luego, alguien 
que no es docto es hombre.

§32. No obstante, deben ser observadas aquf dos cosas: segun la doctrina sturmiana, la 
[proposicidn] Menor casi puede verse puesta cn lugar de otra: Algun hombre es no 
docto; ya que, desputSs de todo, Optimamente asf puede decirse: de esta proposicidn: 
Algun hombre no es docto, [se puede llegar] por contraposicidn, a esta conversa que, 
propiamente, tambidn es negativa: Algun docto no es no no hombre, y en la con- 
versidn, por contraposicidn, debe ser contrapuesta la misma [proposition] idtSniica, 
la cual muestra que el silogismo en Daropti no es mds amplio ahora, sino en Baroco: 
Todo hombre es no no hombre (esto es, todo hombre es hombre), algun hombre no 
es docto, luego algun docto no es no no hombre (esto es, algun no docto es hombre).

§33. Yo creo que, por lo demds, aquellos modos sturmianos no concluyen en razdn de la 
forma, sino en razdn de la materia, porque lo que sean los tdrminos, [a saber,] finitos 
o infinitos, no pertenecen a la forma de la proposition, o sea, a la cdpula o al signo, 
sino a los tdrminos. Sin embargo, dejemos, por fm, los Modos, pues, aunque 
esperamos haber anunciado [asuntos] de ninguna manera comunes, tambidn tiene, 
sin embargo, la novcdad cierto tedio cuando se refiere a cosas por sf lediosas. Ahora 
bien, que nadie diga que nos hemos alejado de nuestro plan, porque se verd salir todas 
las cosas desde lo mds hondo de la doctrina de las Variaciones, la cual conduce, sola 
prdcticamente, al alma d6cil a travds del todo infinito y comprende en una [unidad] 
la armonfa del mundo y las construcciones ultimas de las cosas y la sene de las 
formas, cuya increfble utilidad serd esdmada correctamente por la, al fm, ftlosoffa 
perfecta o casi perfecta51.

§34. Pues el Sdptimo uso estd en la complicaci6n, asunto en que Joh. Kepler52, en el lib.
2. HarmoniccSv, rompe el hielo. La geometrfa puede no s61o enriquecer estos 
[asuntos] de las complicaciones, con infinitos nuevos Teoremas, pues, con una nueva 
complicaci6n surge una nueva figura compuesta, de donde luego, observando sus 
propiedades, fabricamos los nuevos teoremas, y las nuevas demostraciones, sino que 
adcmds (si es cierto que las grandes cosas son compuestas de pequefias, ya sean los 
t&minos, dtomos o moldculas) esle es el unico camino para penetrar los secretos de 
la naturalcza, ya que en este punto alguien dice que conoce mds perfectamente una 
cosa cuando percibe mds partes en ella, y partes de las partes, y figuras y posiciones

51. En este pdrrato renueva lo vlsldn metaffslco que posee sobte la Doctrina de las Variaciones. 
Parece estar consclente de tenet en sus manos un m6todo capaz de dar una expllcad6n 
absoluta o casi absoluta de los problemas fllosbttcos. y a  la vez in  mfitodo ulUstmo para las 
clenclas,

52. Se trata del tomoso astrbnomo alembn Juan Kepler {1571-1630). precursor de la astronomta 
modema por medio de las Importanles leyes que llevan su nombre.
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de 6stas. En geometrfa y estercometrfa hay que pcrseguir esia raz6n en lomo a las 
figures, abslractamente primero: de aquf, [se dardn los pasosl hacia la historia y la 
exislencia natural, o sea, hacia aquello que verdaderamente se encuentra en los 
cuerpos, y se hard manifiesta la gran puerta de la Ffsica, y los aspectos de los 
elementos, y el origen y la mezcla de las cualidades, y el origen de las mezclas y el 
de las mezclas de las mezclas, y todo lo que hasta aquf admirdbamos en la natura- 
leza53.

§35. Ademds harem os un breve ensayo para que seam os entendidos mejor54: toda figura 
simple o es rectilfnea o curvilfnea. Las rcctilfneas todas son proporcionadas, pues en 
comun tienen el principio de todas [las figures]: el tridngulo. A panir de varias 
complicaciones cortgruentes de dste [del tridngulo] se hallan todas las Figuras 
rcctilfneas cerradas (esto es, no abiertas). Porel contrario, de las [figures] curvilfneas 
no hay posibilidad de reducci6n, ni del cfrculo a la [figure] oval, etc., ni viceversa, 
ni hacia algo [que tengan] en comun. Ninguna de las dos, en efecto, es proporcionada 
con el tridngulo ni con las figuras triangulares. Sin embargo, cualquier cfrculo con 
cualquier cfrculo es proporcionado, pues cualquiera con cualquiera se entiende que 
es concdntrico o no lo es; y asf se entiende que la [figura] Oval o la [figure] Elfptica 
son proporcionadas s<51o cuando son concdntricas, asf que no toda [figura] oval es 
proporcionada con una [figura] oval, etc. Pero esia cosas son las que dicen relacidn 
con las [figuras] simples, ahora vamos a las complicaciones.

§36. Una complicacidn es o congruente o abierta: las congruentes, entonces, son aquellas 
[complicaciones] cuyas lfneas exteriores o circunferenciales, que componen la figura, 
nunca hacen un dngulo hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Ahora bien, el 
dngulo se genera hacia afuera, cuando la porci6n descrita entre las lfneas del cfrculo 
que forman el dngulo [que va] desde el punto de encuentro hasta el centra, cae hacia 
fuera de la figure, [llegando] a aquella circunfercncia a la que pertcnecen las lfneas 
que hacen el dngulo: [el dngulo sc genera] hacia adentro [cuando cae] hacia adentro. 
Una complicacidn es abierta cuando el dngulo se hace hacia afuera. Ahora bien, la 
estrella es una complicaci6n abierta, de la cual, todos los radios (esto es, las lfneas 
circunferenciales de la estrella que hacen el dngulo hacia afuera) son iguales, para 
que de este modo si se inscribiera en un cfrculo, toque con sus radios en todas partes. 
Ademds, Uamo intrincadas a las complicaciones abiertas de las figuras; figuras, 
propiamente, a las congruentes. Existen, sin embargo, tambi<5n ciertas complicaciones 
intrincadas figuradas, a las que llamo tambidn figuras abiertas en oposicidn a las 
cerradas.
S3. Se ye qua el Alomlsmo Lbglco as) com o lo Teorfa At6mlca de la Mateilo podrtan encontrar en el 

Joven Leibniz uno de sus Import antes precursores. Ambas teoilas son compatbles. en efecto. con 
el podet de sintesls y de descubilmiento que el autoi le contleie a la Doctrlna de la Varlodones.

5<1. Lo que slgue se ontenderd cOmodomente si se toma com o ejemplo un trIOngulo y una clrcunfe-
r e n d a c o m o l lg u r a s  simples. T od a s las figurasrectUTneas son  p ro p o rd o n a le sp o rq u e so n re d u c t lb le s
al tridngulo y de dste, por complicaciones congruentes. se hallan todas las restantes figuras 
rectlUneas cerradas o regulates. En las curvUneas esto no sucede. Ahora bien. se ve que si se le 
agrega un tridngulo a otro trldngdo. en la ttgura result ante siempre sus dngulos son Interlores, coso 
que no sucede si se agrega al tridngulo una figura curvlltnea. o sejaitan das curvWneas. CDe aq d  
la deflnlcldn de dngulos lormado had a  afuera y hacks adentro). Por tanto. de a q d  sugen  dos 
tlpos de complicaciones, las prim eras son las cerradas. las segundas las oblertas. Ademds. a las 
Intrincadas tambidn las Hama complicaciones abiertas. porque Igualmente hacen sus dngulos 
hacia afuera.
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§37.Ahora hay teoremas55: 1. Si dos figures no proporcionadas son contiguas (la 
complicacidn, en efecto, ya inmediata es contigiiidad, ya medium entrc lo tercero y 
lo primero, cuanias veces lo tercero sea contiguo con lo segundo, y lo segundo, ya 
mediata o inmediatamente, con lo primero), la complicacidn es abierta- 2. Toda 
contigiiidad de las curvilfneas entrc sf es abierta, a no ser que se rodee por otra Zona 
de proporcidn concdntrica distinta a la dada. 3. Toda contigiiidad de la curvilfnea con 
la rectilfnea es abierta, a no ser que en medio de la Zona se ponga una recti line a. Ahora 
bien, llamo Zona al residuo en la figure curvilinea de la mayor, cuando se ha sacado 
la [figure] concdntrica en la menor. Ahora bien, en la contigiiidad de las Rectilineas 
se pone o bien un dngulo [contiguo] a un dngulo, o bien un dngulo [contiguo] a una 
linea, o bien, la linea [contigua] a una lfnea. 4. Si un dngulo se pone sobrc un dngulo, 
o sobrc una lfrtea, la contigiiidad estd en un punto. 5. Toda contigiiidad abierta de 
las curvilfneas entrc sf estd en un punto. 6. Toda contigiiidad, incluso, no abierta, de 
dstas [las curvilfneas] con las rectas, tampoco estd en un punto, de la misma manera. 
7. Una lfnea puede poncrse sobrc una lfnea solamente cuando es de igual gdnero, por 
ejemplo, una recta sobre una recta, una curvilinea [sobrc una curvilfnea] de su mismo 
gdnero y seccirin. 8. Si se pone una lfnea sobrc una lfnea igual, la contigiiidad es 
congruente, si [sobre una lfnea] desigual [la contigiiidad] es abierta.

§38. Ahora bien, hay que observar que muchas figures pueden componerse hacia un punto 
de su dngulo, intrincacidn que es, de lodas, la mdximamente abierta. Sin embargo, 
tambidn puede llegar a sucedcr esto: que dos o mds contiguas sean abiertas, pero 
incurra una tercera o mds, y que se produzca una figure, o bien, una complicacidn 
congruente. De aquf nace una nueva visidn: que el hecho de que desde una figure 
o una intrincacidn se produzca una figure por medio de una intrincacidn afiadida, es 
un as unto que se reconocid de gran importancia para el hecho de cerrar las abert uras 
de las cosas. Queda que establezcamos, a partir de nucstros preceptos, un cdlculo para 
el cual se requiere determinar el numero de figuras que configuran la intrincacidn, 
y las figuras que han de ser complicadas; y si acaso, por otro concepto, pueda ser 
infinito. Sin embargo, cualquiera puede dar respuesta a esto fdcilmente, segun los 
casos enumerados y los teoremas; pero, para nosotros que avanzamos rdpidamente 
hacia otras cosas es suficiente haber llevado hasta aquf los primeros lineamentos del 
tratamiento de la Intrincacidn, casi descuidadamente. Convenfa ilustrar quizdis esta 
doctrina con esquemas, pero los hombres inteligentes no los necesitan; los inexpertos, 
como suele suceder, ni siquiera querrin entender tanto.

§39. El Octavo Uso estd en los casos que deben instruirse, segun los Jurisconsultos. En 
efecto, no siempre debe ser esperado por el legislador, como primera cosa, en cuanto 
suija un caso, imponer, en el inicio y sin errores, leycs que son de prudencia y 
[propias] de alguien mayor, ni confiaren la restriccidn o correccidn de la fortuna. Para 
abrcviar, en cualquiera republica el asunto judicial ha sido constituido mejor segun 
esto, porque menos queda al arbitrio del juez. Plaldn, Lib. 9. de Leg. Aristdteles.l. 
Rhet. Menoch. Arbitr. Iud  lib. 1. prooem. n.l.

55. Estos teoremas tamblOn pueden verlflcarse cdmodamente Imaglnando un tr&ngulo y una 
cRcunfeienda. Zona. aqut. se llama slmplemente a una llguia que rodea al dngulo que se hace 
hacia afuera tras la contlguldad de dos figures: puede tambl&n rodear las dos figuras que se han 
Juntado.
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§40. Por eso, el arte de los casos que debeninstrairsese funds en n.vt.r, i .■ ,
Complexiones. En efecto, la Jurisprudencia, enire oiras cosas es * r ^
metrfa, ya que ambas tienen Elements, y ambas, cases. En Geometry W  
de las figuras son sunples: tridngulo, cfrculo, etc.; en jurisprudencia' acio oromesa 
enajenaci6n. Los Casos: las complexiones de estos, que en ambos casos’ variables’ 
son infinitos. Euclides con form 6 los Elemenios de la Geometrfa, los Bementos dei 
Derecho estdn comenidos en su propio cuerpo, sin embargo, en ambos casos son 
incorporados los casos mds insignes. Ahora bien, los Tdrminos simples en Derecho 
de los cuales los demds se hallan por mezcla, y que son casi Lugares comunes, y los 
gdneros sumos, los ensefid a rcunir Bernardo Lavinlheta, Monje de la Onkn de los 
Menores, en su Comment. Arte Magna de Lullio, a quien sigue56.

§41. Por nosotros asf es visto: los tdrminos a partir de los cuales en Derecho se halla la 
diversidad de los casos por medio de la complicacidn, son: Personas, Cosas, Ac los. 
Derechos. Los gdneros de las personas son, pues, nalurales, asf: Masculino, Feme- 
nino, Andrdgino, Monstruo, Sordo, Mudo.Ciego, Embridn, Nifto, Joveu, Adolescen- 
te, Van5n, Anciano, y oiras diferencias a panir de tendencias ffsicas, queen Derecho 
lienen un efecio especial; tambidn [gdnerosj arlificiales, en realidad, gdneros de vida, 
cucrpos, o sea, Corporaciones y similares. Los nombres de los oficios no pertenecen 
a esto, porque son complicados desde cl poder y la obligacidn; sin embargo, 
[pertenecen a) los derechos.

§42. Las COSAS son muebles e inmuebles, divisibles (homoge'neas), indivisibles, corpo- 
rales, incorporates, y en especial: Hombre, animal domdsiico, fiera, rabioso, petju- 
dicial; caballo, agua, Uerra, mar, etc., y lodas las cosas enteramente, a partir de la 
peculiaridad de las cuales, hay Derecho. Esias diferencias surgen desde tendencias 
ffsicas.

§43. Los ACTOS (o bien, no actos, sino eslados) han de considerarsc en cuanto nalurales: 
asf, divisibles, indivisibles, se dejan los resuliados (fotoreXeapa), o sea, son [pro- 
pios] de un hecho transeunte; la retencidn que es posesi6n en lo material, la entrega, 
el forzamiento, la fuerza, la muerte, la herida; el dano, en esle caso, estas diferencias 
son una circunslancia del liempo y del lugar, de la misma manera, son tendencias 
de lo ffsico; en cuanto morales los actos son asf: espontdneos, coaccionados, nece- 
sarios, mixtos, significantes, no significantes; entre los significantes, estdn los ar
gum ents, las deliberaciones, los mandatos, los consejos, las recompensas, acepta- 
ciones, condiciones. Toda esta variedad e inlerpretacidn de terminos es a partir de 
los Gramdticos. Despuds, los actos son o conducenies a efecto legal, o no, y aqudllos 
ciertamente pertenecen al catilogo de las leyes qul; se Uevan a efecto, 6slos [que no 
son conducentes a efecto legal] deben enumerarse mds abundantemente desde los 
actos politicos y los dticos.

56. Leibniz estb dejando tdclta por ahora la Importancla que para lo Doctrlna que expone tlene el 
hallazgo de los t6rminos simples en cada una de las 6reas donde se Intenta apllcor el cblculo de 
las Varlaclones. lal labor la entrega la Analtlca com o Doctrlna compiementarla de 6ste ever nota 
68). Lo elecclbn. pues. de la Geometrfa aqii. no es absolulamente Imparclai. slno que se debe 
a que los elementos con los que opera son mbs o menos aceptados como simples y, en este 
sentldo. puedetomarse com om odelo de otras dlsclpllnas, como el Derecho. que Leibnizanaloga 
a  6s1a.
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§44. De los DERECHOS igualmente han de enumerarse las especies y las diferencias. Y 
dstas ciertamente son, porejemplo, reales, personales; absolutas, prorrogadas, incier- 
tas; bienes muebles o personas, o bien, accesorios de una cosa, etc. Las Especies, por 
ejemplo, El Dominio, directo, Util; La Servidumbre, real, personal; El Usufructo, el 
uso, la propiedad, el derecho del que posee, la condicidn de usucapidn; El Poder, la 
obligation (tomada activamente); Poder administrativo, rector.coercitivo. Luego, los 
actos judiciales tornados como derecho del que debe realizar esto, son tales: la 
demanda, o sea, derecho dc quien debe hacer presente su deseo en un juicio, cuyas 
especies, segun orden, son: Pleito, Restricci6n, Rdplica, etc. evidentemente [designados] 
por un lOrmino; mientras que en los escritos o en otros lugares (estin] fuera de un 
tdrmino; la suplica que debe obtenerse por orden, por amonestaciOn, etc. Ahora bien, 
un catilogo de Derechos se acepta a partir de la sola Jurisprudencia.

§45. Aquf, nosotros hemos hecho ver cualquier cosa que venga a la mente, por lo menos 
las que nuestra menie ha intuido; otros tdrminos simples pueden suplirse por medio 
de un trabajo privado, sin embargo, de tal modo que los terminus que se propongan 
scan efectivamente simples, esto es, aquellos cuyo concepto no se compone a partir 
de otros iguales, aunque estdn en lugares comunes, hasta donde especialmente Uega 
el arte de las cosas que deben disponerse, aunque se coloquen los tdrminos complejos 
con los simples, vdlidamente, como vecinos, incluso asf, bajo un tiiulo peculiar, por 
ejemplo, Compensacidn, que se compone dc la obligation de Titio a Cayo, y del 
mismo Cayo a Titio, en relacidn a un asunto dividido, igual o conmensurable, que 
en cada uno de los casos se resuelve en una suma concurrente .

§46. i,Qui£n no ve que desde estos Tdrminos simples puedan generarse casi infinitos 
casos, sea que los mismos se repitan algunas voces, u otros por com2naci<5n, 
con3naci6n, etc., y en la mismacomplexidn, por variacidn del lugar?57 Y, para abundar 
en esto, quien m is rigurosamente escrute estas cosas, encontrari las reglas del 
dcscubrimiento de los casos mis singulares. Pero nosotros hemos concebido csta 
clase de cosas con seguridad, aunque todavfa mis toscamente que lo deseariamos 
producir.

§47. Semejante raz6n, en rclacidn a los ufrminos, hay en Teologfa, la cual es, de alguna 
manera, como una Jurisprudencia especial, aunque sea fundamental en orden a las 
demds. En efecto, es como una cierta doctrina sobrc el Derecho Publico, porque 
alcanza a los hombres en la Republica de DIOS, donde los lnfieles son como los 
rebeldes, la Iglesia como los depositaries del bien y de la persona Eclesidstica; m is 
aun, el magistrado Politico, como el Magistrado subordinado, la Excomunidn como 
la Multa, La Doctrina de la Escritura Sagrada y el Verbo de DIOS como la doctrina 
acerca de las Leyes y la inlerpretacidn de ellas; la doctrina del Canon, que posee las 
leyes autdnticas, la de los Errores fundamentales, en tomo a los Delitos capitales, 
el Juicio Final y el Ultimo dfa como el Proceso Judiciario y el Tdrmino sefialado; la 
Remision de los Pecados como el derecho de Gracia, la Condenacion etema como 
la Pena Capital, etc.

57 Ciertamente. par medio de la Complexldn pueden genefarse Inllnltos totales menores $1 la 
materia lo petmlte, y aijn en cada  complexion puede varlarse el orden. com o se vlo en la 
apIlcaclOn a la sltoglstlca en §20 y ss
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§48. Hasta aquf Uegaremos con la [exposici6n] en tomo al uso de las Complexiones en 
Especies de las divisiones que deben encontrarse; sigue el Noveno Uso: Dadas las 
especies de una divisidn, deben encontrarse las divisiones anteriores, o sea los 
gdneros y sus especies subaltemas58. Pero, ya que la divisi6n, cuyas especies son 
dadas, es una dicotomfa (Sixotopfa), no hay problema en relacidn al lugar, ya que, 
en efecto, este [problema] es reducible posteriormente; por el contrario, si es una 
politomfa (TtoXvtopta), [habrf problemas] de todas maneras.

§49. Sea, en efecto, una tricotomfa (xpixoropta) la parte menor de una politomfa 
(TtoXArcopiaq), o sea, dadas 3 especies de un gdnero: a, b, c; existe, por lo tan to, sdlo 
1 con3naci6n de dstas en el gdnero superior dado; pero 3 Uniones. Alii se manifiesta 
el mismo gdnero superior, acd las mismas especies inferiores; ahora bien, entie la 
con3naci6n y la Unidn sdlo queda lacom2naci6n. Porsu parte, 3 son las com2naciones 
de ties cosas, de aquf se hallan 3 gdneros intermedios, o sea, el gdnero abstracto o 
prdximo de [los gdneros] a. b„ igualmente de b. c„ y de a. c.59 Ahora bien, por un 
lado se requiete que el gdnero con los singulares se corresponda, por otro, que 
sumados todos [los singulares] sean convertibles [con el gdnero]. El asunto llegarf 
a ser mds claro con un ejemplo.

§50. Sea el gdnero dado el gobiemo, las ties especies serin, en el lugar A la Monaiqufa, 
en el lugar B la Oligarqufa Polidrquica, o sea, de los mejores; en el lugar C la 
Panarqufa; estos tdrminos, como se vcrf, los usamos con mucha comodidad, y asf, 
la voz Panarquia, aunque en otro scntido, lo usd Fr. Patricio Tomo, en su obra, de 
especial tftulo, con el que explic6 las Jeranqufas celestes. La voz Poliarquia, tanto 
como la comun oligarquta y panarqufa la usd Boxhomio lib.2. c. 5. Inst Polit. Por 
tanto, 1. El gdnero Subaltemo de los A.B., o del rdgimen de los mejores, serf la 
Oligarqufa; en efecto, gobiemen o no todos. La Oligarquta (ya sea uno: Monarquia, 
o muchos: Oligarquta Polidrquica) o todos: Panarquia.

§51.2. El Gdnero subaltemo de los B.C. serf la Poliarqufa; gobiema, en efecto, o uno: 
Monarquia, o muchos: Poliarquia (en el cual, de nuevo, o no todos: Poliarquia 
Oligarquica, o todos: Panarquia).

§52.3. El Gdnero subaltemo de los A.C. es el Gobiemo extremo. Pues, por un lado, una 
especie intermedia de gobiemo es la de los mejores (de aquf tambidn el nombre duple: 
Oligarqufa Polidrquica), por otra parte, la Extrema. Ahora bien, las formas extremas 
son [aquellas] en las cuales gobiema uno, igualmente [aquella] en las cuales go-

58. El noveno uso supone. p a  tanto. las especies de dlvlsldn para encontror las divisiones ontedaes 
(o pc ©divisiones). o sea. los gdneros y sus espedes subaltemas. En el ejemplo dado, el gdnero es 
abc. los singulares a. b. c. El gdnero abc es una con3nad 6 n. Los singulares son 3 uniones. Pero. 
com o entre la con3nacl6n y la unidn estd la com2nacldn. dsta puede hallarse a partlr de lo dado. 
La com2nacldn cumple el papel de gdnero intermedlo o predlvtsidn. Cdmodamente se hallan ab. 
be. ac. desde los singulares que son 3 (ya que la com2naddn de 3 cosas es 3). En esta busqueda 
de las dvlslones anteriores debe probarse la sufldenda de la dvlslones establecldas en corres- 
pondenda a los elementos del gdnero y los singulares (debe ser la misma cantldad de ellos).

69. El texto recurre a los arttculos griegos deflnldos. asl: tojv a.b. tfiv b.c. tojv a.c. Este recurso se hard 
comun cuando es esenclal elmlnar la amblguedad de las conexlones de espedes a  sus gdneros 
y vlceversa. En ml oplnldn no es un recurso aud io , smo uso de la unlvocldadl qufi el grlego presto.
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bieman todos. Asf, en la menor tricotomi'a de las politomfas (in minima xmv 
noXurojiicov xpixotoju'a), hanemos un uso manifiesto de las complexlones, i,cu4n- 
tas amar6en la division de las 11 especies de virtudes, y [cuantas] serdn las variedades 
en las otras similares? Allf no s61o [hay] com2naciones singulares, sino tambidn 
con3naciones, etc., hasta con 1 Onaciones, y serdn en total una vez que se han calculado 
en el gdnero sumo y en las especies fnfimas, 2.047 complicaciones o gdneros y 
especies posibles.

§53. Pues, en verdad, nuestra mentees tan fecunda en la abstraction como para que, dadas 
cualcsquiera cosas, pueda descubrir el Gdnero de ellas, esto es, el concepto comun 
del singular, aunque ninguna cosa mds fuera de ellas. Incluso, para decirlo mejor, no 
es que el hombre descubra: Dios sabe, los dngeles descubren; por lo tanto, de esia 
manera preexiste el fundamento de todas las abstracciones60.

§54. Esta tan grande variedad de gdneros subaltemos hace que, en las predivisiones, o sea, 
en las tablas que deben construirse, los autores hayan intentado diversas maneras de 
encontrar suficientemente las especies fnfimas de alguna division dada, y todos, nadie 
menos, lleguen a las mismas especies fnfimas. Se percatard de ello quien examine 
a los Escoldsticos que investigan el numero de predicamentos, de las virtudes 
cardinales, de las virtudes enumeradas por Arist6teles, de las afecciones, etc.

§55. [Uso] X. Es tiempo de que pasemos desde las divisiones a las Proposiciones, a la otra 
parte de la LOgica inventiva61. La proposici6n se compone de sujeto y predicado, por 
lo tanto, todas las proposiciones son com2naciones. Por lo tamo, es propio de la 
LOgica inventiva de las proposiciones resolver este problema: 1. Siendo dado un 
sujeto, encontrar los predicados, 2. Siendo dado el predicado, encontrar los sujetos, 
y en ambos casos, tanto afirmativa como negativamente.

§56. Esto se ve en Raim. Lullio62, Kabbala, Tr. 1. c.l. fig.l. p. 46, y donde recuerda los 
primeros asuntos dei Arte Magna, pdg. 239. A fin de haccr vercudntas proposiciones 
se hallan desde aquellos nueve tdrminos universalfsimos suyos (Bondad, magnitud, 
duracidn, etc., los cuales, dice, pueden predicarse los unos de los otros), dibuja un 
cfrculo, inscribe en 6\ una figura regular enetfgona (eweoqxovov), y escribe un tdr- 
mino en cada dngulo, y desde cualquier dngulo saca una lfnea recta hacia cualquier

£0. Deus sclet, angell Invent enl.. El Reallsmo moderado (o abstractlvo) del Joven Leibniz frente o  la 
realldad de los Unlveisales (gSneros y especies. prlmeramente) da  el fundamento del conod- 
mlento humano. pero tambiSn fundamento la ca p ad d a d  heurfstlca de la Doctrlna de las 
Varladones. El hombre, en efecto. no descubie. slno que se g i ia  Intelectualmente a troves de los 
g6neros y especies preexlstentes (y p/eordenados) en la mente de CMOS.

6 1. Com o se ve. la LOglca Inventiva tiata tanto de las Divisiones com o de las Proposiciones. pero en 
ambas ramas, la Doc. de las Varladones cum pie un papel esenclal en el descubrlm lento y 
otdenamlento de lo com pejo a partlr de lo simple. En las Dlvtslones se trata sobre los gSneros y las 
especies; en las Proposldones. sobre los sujetos y los predicados.

62. Ralmundo Lullio (o Ram On Lull). (1236-1315) es una Interesante personalldad del Medloevo latino, 
dotado de gran Imoglnadbn e Ingenlo. Cuenta haber recbldo una llumlnad<5n en el monte 
Randa en la que se le otorgb -segun cuenta- una especial capac ldad  de ver las Interrelaclones 
entrelascaracterfstlcasde las aeaturasy el Creodor. Por medlodel desarrdlo de su Comblnatorla 
pretendla una Teologla y un m odo mecdnlco de convertlr a los Infleles a  la te CatPllca. Leibniz 
crttlca su andllsls y elecclOn de los t6rmlnos simples, pero despuds de todo lo admlra,
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[otro dngulo], Tales lfrieas son 36, es decir, lantas cuantas com2naciones hay de 11 
cosas; y puesto que puede variarse el lugar en cualquier com2naci6n 2 veces, o sea, 
cualquier proposicidn puede convertirse simplemente, resultarl 36 A 2 que hacen 12, 
que es numero de las proposiciones lulfianas. Para decirlo mis claramente, todo el 
artificio de Lullio se resuelve con tales complexiones; vdase de 61 mismo las obras 
de los editores de Estrasburgo, pdg. 49.53. 68, 135., las cuales se repiten en las p. 
240.244.245. Igualmente, constmyd una tabla que consta de 84 columnas, cada una 
de las cuales contiene 20 complexiones, en cuyas columnas enumera las con4naciones 
de sus reglas, nombradas allf en su libro, con lctras alfabdticas; esta tabla ocupa las 
pdginas 260. 261. 263. 264. 265. 266. En verdad, las tablas de la con3naciones se 
pueden veren Henr. Com. Agrippa Com. in artem brevem Lullii, que ocupa 9 pigi- 
nas, desde la 863 hasta la 871 inclusive. Estas mismas cosas sigue, a partir de Lullio, 
en su mayor parte, aunque muy brevemente, Joh. Heinr. Alsted en la Arquitectura 
Artis Lullianae, inserta en el Thesaurus Artis Memorativae, pdg. 47 y ss63.

§57. Ahora bien, son l6rminos simples dstos: I. Atributos Absolutos: Bondad, Magnitud, 
Duracidn, Poder, Sabidurfa, Voluntad, Virtud, Verdad, Gloria; n. Relativos: Dife- 
rencia, Concordancia, Conlrariedad, Principio, Medio, Fin, Mayoria, Igualdad, Minolta; 
HI. Cuesdones: Acaso, Qu6, De qud, Por qud medio, Cudnto, cudl, Cudndo, D6nde, 
De qud manera, (Con qud); IV: Sujetos: Dios, Angel, Cielo, Hombre, Imaginacidn, 
[Facultad] Sensitiva, Vegetativa, Elemental va, Instrumentativa. V.Virtudes: Justi- 
cia, Prudencia, Fortaleza, Temperancia, Fe, Esperanza, Caridad, Paciencia, Piedad, 
VU. Vicios: Avaricia, Gula, Lujuria, Soberbia, Indolencia, Envidia, Ira, Mentira, 
Inconstancia. Aunque Ian. Cecilio Frey en su Via ad. Scient. etart. part XI. c. 1, omita 
la 3" y 6° clase.

§58. Entonces, puesto que hay 9 cosas en cada una de las clases, y las complexiones 
simpliciter de 9 cosas son 511, scrdn tantas las complexiones en cada una de las 
clases, por lo que, multiplicando clase por clase, de acuerdo a! problema 3. [se liene 
que] 511.511.511.511.51 l . A 511 hardn 17.804.320.388.674.561, la sexta potencia 
de 511. A fin de omitir todas aquellas variaciones en las que se repite el mismo 
tdrmino, igualmente aquellas variaciones en las que se repite una clase, bien se ponen 
muchos tdrmino de una misma clase.

§59. Y sdlo dstas son las complexiones <,qu6 dinS acerca de las Variaciones del Lugar, 
puesto que se calculan en las Complexiones? En efecto, aquf explicate brevemente 
este problema: «Para calcular las Variaciones del Lugar o disposiciones en las 
complexiones, o sea, dadas ciertas cosas enconirar todas las variaciones tanto de las 
complexiones o de la materia, como del lugar o de la forma. Se toman todas las 
complexiones particulares del numero dado (por ejemplo del numero 4:4 uniones, 
6 com2naciones, 4 con3naciones, 1 con4naci6n), se busca la variation de la dispo- 
sicidn de cada uno de los exponentes, de acuerdo al problema 4. abajo, (por ejemplo,
1 da 1,2 da 2, 3 da 6 ,4  da 24), dsta se multiplica por su complexidn particular, o

63. La documentacl6n det Joven Leibniz sobre obfas de Comblnaloiia es slgnlllcaiiva H. Cornello 
Agrlpa (M86-1535). J. Enrique Alsted (1588-1638). y m6s odelante. J. CectHo Ffey. son comenta- 
cktres de la obra comblnatorla luillana. Alsted destaca el arte lulllano como clave pata una 
enctetopeda de la denda: Frey com o slstemattzadof de la derda .
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sea [aquella] del exponente dado (por ejemplo: 1 A 4 hacen 4, 2 A 6 hacen 12,4 A 
6 hacen 2 4 ,1 A 24 hacen 24). La suma de todos los factores serd el resultado de haber 
calculado las Complexiones de las Disposiciones, lo cual es lo buscado (porejemplo, 
4. 12. 24. 24. + hacen 64)». La verdad es que echo de menos muchas cosas en los 
tdrminos de Lullio.

§60. Pues todo el mdtodo suyo se dirige mds bien al arte de discurrir en un cierto momento, 
que a una ciencia plena que concluye a partir de cosas dadas, segun la intenci6n, si 
no del mismo Lullio, al menos de los lullistas. El determind, segun su arbitrio, el 
Numero de los Tdrminos, de aquf que en cada una de las clases sean 9. £Por qud unid 
con predicados absolulos, los cuales deben ser mdximamente abstractos, la Voluntad, 
la Verdad, la Sabiduria, la Virtud, la Gloria, £por qud omitid la Belleza, o la Figura? 
ipor qud el Numero? El debta haber afiadido mucho mds predicados relalivos, por 
ejemplo, Causa, todo, parte, Requisito, etc. Por lo demds [los predicados de] Mayorfa, 
Igualdad, Minorfa, no son otra cosa que concordancia y diferencia de magnitud. Toda 
clase de cuestiones pertenece a los predicados: el si acaso es, es propio de la exis- 
tencia, que lleva consigo la duracidn; el Que es propio de la esencia; el por qu i medio 
es propio de la causa; el de que es propio de sujeto; el cudnto, de la magnitud; el Cudl, 
de la cualidad, que es el gdnero de los predicados absolutes; el Cudndo, propio del 
Tiempo; el Ddnde, del lugar, el De que modo, de la forma; el Con qui, propio de 
la Uni6n: todos son propios de los tdrminos que o bien son relativos a los predicados, 
o bien deben mencionarse entre ellos. <,Y por qud omite el desde cudndo'! £acaso 
porque coincide con la duraci6n? porque, en efecto, otros tdrminos coincidentes 
como iguales confunde; desde luego, el «De qud modo» (Quomodo) y el «Con qud» 
(cum Quo) han sido confundidos.

§61. Por otro lado, las ultimas clases de los Vicios y de las Virtudes estin enteramente 
fuera de lugar (ootpoa5i6vuooi) en relacidn a esta ciencia tan general. Incluso la 
misma enumeracidn de dstas es, en parte incompleta y en parte superflua. Enumerd 
de dstas las cuatro primeras cardinales, luego 3 teol6gicas, pero i,por qud agrega la 
Paciencia que se dice estar contenida en la fortaleza? ipor qud la Piedad, esto es, el 
amor de Dios, que [esul contenida] en la caridad? Es claro que se taparfa una abertura 
de nueve unidades [con estos errores]. Incluso £por qud no enumerd los mismos 
vicios opueslos a las virtudes? £ Acaso no entenderemos los vicios opuestos a la virtud 
y la virtud al vicio? No obstante, asf los vicios resultardn 27. La lista de los sujelos 
estd muy bien. En efecto, son estos principalmente los grados de los Entes: DIOS, 
Angel, Cielo (segun la doctrina peripatdtica ente incorruptible), hombre, Bruto mds 
perfeccionado (o sea el que tiene imaginaci6n), imperfecto (o sea, sdlo sentido, como 
lo que se dice en los ^axxtroxois), Planta. La Forma comun de los cuerpos (tal cual 
surge de la mezcla de los Elementos, y a la que pertenecen tod as las cosas mamma- 
das). Artificiales, (las cuales [Lullio] llama instrumenlos). Estos son los asuntos que, 
en conjunto, Lullio usa, sobre los cuales [existe] el juicio, maduro en todo caso, de 
sus obras, del serio var6n Pedro Gassendi, en un capftulo especial de su Ldgica Epicurea, 
T. 1. Por esta razdn Giordano Bruno Nolano, Scrutin. Praefat. p. m. 684., Uamd, no 
hace mucho tiempo, al arte de Lullio, com2natoria.
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§62. Y de aquf yo juzgo que el inmortal Kircher64 hay a presentado el tftulo de Com2na«oria 
para aquel gran arte suyo del saber, promesa de nuestro tiempo, o sea, una nueva 
puerta de las ciencias, con la cuai se puede disputar de todas las corn con infinite 
razones, y se puede tener conocimiento sumario de todas las cosas en conjuato (cast 
del mismo modo como Pedro Gregorio Tholosano6S intituld su Sintads anis mira- 
bilis). Yo esta unica cosa deseo, que un hombre de genio mis vastlsimo que el de 
Lullio o de Tholosano penetre la profundidad de las cosas, y complete las cosas que 
nosotros hemos preconcebido, de las cuales hemos trazado sus Uneas generates, y que 
hemos puesto entre las cosas esperadas, poique no hay que desesperar de su destino 
de desarnollar la ciencia con prosperidad. Y en verdad, nosotros no hemos determi- 
nado estas cosas tan to dentro de la extensidn de la Aritmdtica, si es que los hicimos, 
sino dentro del descubrimiento de la Ldgica Inventiva, cumpliendo con d  ofldo de 
pregonar, que fue lo que hizo Verulamio66 en el catilogo de sus desiderata en su 
[obra] De Augmentis Scientiarum, lo cual era suficiente, [en el sentido de] que tenia 
sospechas de que hubiera para los hombres otro arte que produjera tamo firuto al 
gdnero humano.

§63. Y ahora, sin embargo, por medio de lo anterior, podemos trazar lot primeros 
lineamentos de un arte complicatorio (si lo prcferimos, en efecto, es pon)ue, cierta- 
mente, no toda complexidn es una com2naci6n) de modo que se vea que dla debe 
constituirse. Th. Hobbes, escrutador profundfsimo de los principios en todas las 
cosas, propuso con razdn que toda obra de nuestra mente era cdlculo, y que por eUa w 
se obtiene la suma agregando, o la diferencia sustrayendo61; Elem. de Corp. p. U ' 
c. 1. art. 2. Del mismo modo, por tanto, dos son los signos primarios de los algebriflas 
y de los analfticos + y - ,  as! tambidn dos las cdpulas es y no-es : en aqudl caso la 
mente compone, en dste divide. Por tanto, en tal sentido, el es (x6 Est) no es pn> 
piamente una c6pula, sino parte de un predicado; dos, pues, son las cdpulas: una

64. Atanaslo Kit chet (1602-1680),Jesulta alemCm. protesor do MatemOtlca. DedlcO gran esfuetzoa la 
busqueda de una tengua universal y de  una enddopedta para la clsncla medlante el pertec- 
donamlento del mOtododeLulBo Tal esluerzo esta contenldo espeddm ente en Polygraptianova 
et Universal*, ex combinatorics arte detecta. Roma 1663.

65. Psdro GregorioTdosano ( 1560-1597). en Synlcadsarilsmltablls. Lyon 1583-87, deitacoloiprindptoi 
de  Uillo para la constltud6n de in  saber universal.

66. Francis Bacon. (1561-1626). Bar6n de Ven iam . Cand le r de Inglaterra y tH6sofo. Su obra Novum 
Organum  es considerada uno de los grondes aportes al estableclmlento del mdtodo experlmen- 
tal.

67. El senlldo de la Irase de Hobbes *pensar es calcular (com putare> permlte a Leibniz adorar su 
posicifin sobre el verbo ser com o c6pula o verbo predlcatlvo, ya que se apronta a trator la 
Doctrlna de las Varlaclones dentro de la L6glca Inventlva de la Proposlclones donde iqeto y 
predicado son esenclales al cd c jlo  Qulete prlmeramente ellmlnar rastros de slgntttcad6n 
existendd (Esse). Para d. el «es*. com o cbpula, es puramente Instrumentd. yo que es parte del 
predicado y estd en 6ste en forma tOdta.por lo cual el *es» puede lamarse tambl6n c6pula «no- 
expresa*. Tal Idea se encuentra tambl6n en Pedro Abelardo. el Ifiglco del slglo XII. en su toglco 
Ingredtentlbus. El ■ no-es*. portanto, es la c6pula exptesa, pero como por m edo  deel «es» sepone 
lo que no se puede poner en el «no-es», ha surgldo la Idea (erroda) de que el *es* es c6pda. Por 
otro lado. el hecbo de acomponar el Est latino (a veces tamblbn el Esse) con el orlfculo neutro 
grlego i*. es frecuente en el lot In tardfo. En ml oplnlin se debe a la busqueda de absfracdOn 
I6glca dentro de  una lengua que. pot su orlgen concreto. estaba poslbllltoda mbs para una 
abstrocclOn slmbOllca. que abstracta. El slmbollsmo estd m bscerca  del genio latino,y fueun 
recurso muy explota do, por lo demOs, durante la Edad Media hastaquela obra M c a  y metallsico 
de Arlst6teles en el slglo XIII susttluyO la Inlellglbllldad slmbdlca del mundo por la causal,
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expnesa, no, la otra no-expresa, aunque se incluye en el es (in xa> Est) todo lo que 
no se agrega en el no: lo cual ha hecho que el es (x& Est) sea tornado como cdpula. 
Poderaos usar, como ayuda, la voz: verdaderamentefrevera), por ejemplo: El hom- 
bre es verdaderamente animal. El hombne no es piedra. Pero todas estas cosas sean 
dichas de paso.

§64. Por tanlo, hay que usar el Andlisis68 para que quede manifiesto a partir de qu6 
[elementos] todas las cosas pueden scr concluidas y para que se constituyan los 
predicamentos y algo asf como la materia de este arte. Y este andlisis es: 1. Cualquier 
Tdrmino dado se resuelve en partes form ales, o sea, se pone la definicidn de 61; ahora 
bien, estas partes de nuevo [se resuelven] en partes form ales, o sea, [hay] una 
definicidn de los t6rminos de la defmicidn hasta que [se llegue] a las partes simples 
o a tdrminos indefinibles. Pues, fro 8et nocvxds 6'pov ^rymiv69; y aquellos tdrminos 
ultimos, aderads, no se entienden por definicidn, sino por analogfa.

§65.2. Todos los Tdrminos primitives encontrados se ponen en una clase, y se los designa 
con algunas notas; lo mds cdmodo serd enumerarlos.

§66.3. Entre los tdrminos primitivos se ponen no s61o cosas, sino tambidn modos o 
relaciones.

§67.4. Puesto que todos los t6rminos derivados varian en distancia, en relacidn a los 
primitivos, dependiendo de cudntos t6rminos primitivos entren en su composicidn, 
es decir, segtin sea el exponente de la complexi6n, se sigue de aquf que se han de 
constituir tantas clases cuantos exponentes sean, y en la misma clase han de ser 
reunidos los t6rminos que son compuestos a partir del mismo numero de t6rminos 
primitivos.

§68.5. Los Tdrminos derivados por com2naci6n no podrdn ser escritos de otro modo que 
escribiendo los t6iminos primitivos, a partir de donde son compuestos; y, ya que los 
t6rminos primitivos han sido dcsignados por numeros, se escriben los dos numeros 
que designan los dos t6rminos.

§69.6. Los Tdrminos derivados por con3naci6n o incluso por otras complexiones de 
mayor exponente, o sea, T6rminos que estdn en la 3° clase y en las siguientes, podrfn 
ser escritos cada uno tantas veces de manera di versa cuantas complexiones simpliciter 
tiene el exponente de los mismos [Tdrminos], mirado ya no mds como exponente.

68. Claramente aqul puede apreclarse que el Andllsls complementa a la Combinatoric (o Doc. de 
la Vartaclones o de la CompKcaclones). Posee 9 pilndplos que pueden resumlrse asl: la Anafltlca 
consist e en encontrar ISrmlnos primitivos y dlsponerios en clase enumeradas con el fin de cons- 
tltiir. a partir de ellos. tantas clase com o exponentes se consider en. Por ejemplo. sean los tdrmlnos 
primitivos l.a.b.c.HabrdlassIgulentes clases: II.(I)ab.(2)bc.(3)ac; (por com 2nad6n). ID. (l)abc: 
(por con3nad6n). Para dlsponer estas clases, se toma en cuenta el nCimero de elementos que 
entran en la constltucldn de los dases. Asl. el orlgen o prlmera da se  son los tfirmlnos primitivos. La 
segunda close las com2nadones. La tercera. las con3naclones. Por otro lado. ca d a  uno de los 
tfirmlnos derivados por conSnaddn o  por mayor exponente (o sea. los tSrmlnos de la tercera y 
siguientes clases. aqul: a. b. c.) pueden esalblrse de tantas maneras com o complexiones 
sfmpJdfer hay de 3 (que es el exponente, pero que se ocupa aqul com o nOmero de cosas): hay 
7 modos de escrlblr y dstos serdn: 1* 1/2. c; 2s 3/2. b: 3« 2/2. a. 4 'c. I /2; 5* a. 2/2:6* b. 3/2:7‘ a.b.c.

69. Ct. Arlstdteles. Anotllcos Postorlores. 1.22.84 a 31: «no es necesorto buscar un deflnlcldn de todo*.
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sino como el numero de las cosas. Esto tiene su fundamento en el uso IX; por ejemplo; 
sean estos USrminos primitivos designados con los numeros 3.6.7.9; y sea el tdrmino 
derivado en la 3° clase, o sea compuesto porcon3naci6n, es decir, por tres t6rminos 
simples: 3. 6 .9 .,  y sean de la 2° clase estas com2naciones: (1) 3.6. (2) 3. 7. (3) 3. 
9. (4) 6.7. (5) 6.9. (6) 7.9.; digoque aquel tdrminodado de la 3°clase puede escribiree 
o asf: 3. 6. 9., expresando Eodos los tdrminos simples; o expresando uno simple y, 
en lugar de los otros dos simples, escribiendo la com2naci6n, por ejemplo, asf: 1/2. 
9, o asf: 3/2.6, o asf: 5/2.3. Luego se dirf qu6 significan estas cspecies de fracciones70. 
Ahora bien, cuanto m is alejada [est6] una clase desde la primera, mayor serf la 
variacidn. En efecto, siempre los tdiminos de una clase antecedente son como gdneros 
subaltemos para ciertos tdrminos de la variacidn siguiente.

§70.7. Cuantas veces el tdrmino derivado es citado fuera de su clase se escribe como una 
fraccidn, donde el numero de aniba, o sea, el numerador es el numero del lugar en 
la clase, y el de abajo o denominador, el numero de la clase. 8. Es mds cdmodo escribir 
en la exposicidn de los tdrminos derivados no todos los idrminos primitivos, sino 
solamente los intermedios, en vcz de la multilud, y a partir de dstos aparccerdn los 
otros, una vez que se piense detenidamente en el asunto. Empero, lo mds fundamental 
es escribir todos los primitivos.

§71.9. Estando constituidas asf estas cosas, pueden encontrarse todos los sujetos y los 
predicados, tanto afirmativos como negativos, tamo universales como particulares. 
En efecto, dado un sujeto los predicados son todos los tdrminos primitivos de 6171; 
igualmente, todos los hallados mds cercanos a los primitivos, cuyos tdrminos primi
tivos estdn todos en el [sujeto] dado. Si, por tanto, el Tdrmino dado, que debe ser 
sujeto, ha sido escrito en tdrminos primitivos, es fdcil encontrar estos primitivos que 
se predican a partir de 61 mismo, y tambidn, incluso, es posible hallar los tdrminos 
derivados, si se conserva el orden de la disposicidn en las complexiones. Pero, si, al 
contrario, el t6rmino dado estd escrito en t6rminos derivados, o bien una parte en 
tdrminos derivados y una parte cn t6rminos primitivos, cualquier cosa que se predique 
a partir del derivado suyo, se predicard a partir del dado. Y, ciertamente, todas estas 
cosas son predicadas desde [tdrminos] mds reducidos a [t6rminos] mds amplios, pero 
tambidn la predicacidn es hecha desde algo igual a algo igual, cuando se predica la 
definicidn a partir de un Tdrmino, esto es, o se predican a partir del sujeto dado ya 
sean todos los tdrminos primitivos de 61 conjuntamente, ya sean los derivados, o bien, 
los derivados y los simples, en los cuales todos aquellos primitivos son contenidos. 
Y todas estas son las maneras en que rcci6n dijimos podia escribirse un T6rmino.

70. Uteralmente fiae quasi tiocllones. estas casl fracclones. la s  explica en 570 y al (Inal de 588.

71. Encontrar primero, los predicados de un suleto dado  es una consecuencla de lo establecldo 
desde 568a 570. Deungdnero-sujetodado.por ejemplo. abc. puedehalarsepor complexiones: 
I* a. b. c (3 unlones que representan los t6rmlnossimples): II* ob, be, ac  (3 com2nodones. que son 
los I6rmlnos derivados). por ultimo. 111“ a b c  (1 con3nacl6n que es un (6rmlno derivado tambldn). 
Es (ddl ver que se dice del todo sujeto se dice tamblSn de  cada  term mo. ya simple, ya complejo; 
por lo que estos tdrmlnos son sus predicados. Pero si el gSnero sqleto es derivado. o mlxto.es decir, 
simple y derivado no es tan fdcil verlo (por ejemplo si fuera: ab. o c ). En este caso sucederd lo 
contrario. es decir, cualquier cosa que se predque de olgun termlno derivado se predica del 
fldnero-srjeto dado  (por ejemplo. la unlones ab, ac; o la comblnacldn abac).
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§72. A partir de esto serf fdcil ahora investigar, con numeros, todos los predicados que 
pueden predicarse a partir de todo sujeto dado, (o sea, todas las proposiciones U.A. 
a partir de un sujeto dado, de cada una de las clases, desde la primera hasta la clase 
[del sujeto] dado inclusive), ponidndose en orden los numeros que indican las mismas 
[clases], o sea, los exponentes, por ejemplb, 1. (de la primera clase) 2. (de la segunda)
3. 4., etc. As(, ahora la propia complexion simpliciter no se atribuye m is a cada 
exponente, sino al numero, por ejemplo, 1. 3. 7. 15; se buscan las complexiones 
particulares del numero de la ultima clase, o sea, aquella de donde es el tdrmino dado, 
por ejemplo, 4, del cual la complexion simpliciter es 15,4 uniones, 6 com2nacionps, 
4 con3naciones, 1 con4naci6n; cada una de las complexiones simpliciter de las clases 
se multiplica por la complexion particular de la ultima clase, que tiene el exponente 
que va con el numero de su clase, por ejemplo, 1 A 4 hacen 4, 3 A 6 hacen 18,4 A 
7 hacen 28,15 A 1 hacen 15; la suma de todos los factores seri el numero de todos 
los predicados del sujeto dado72, de tal manera que la proposiciOn sea U.A., por 
ejemplo 4. 18. 28. 15. + hacen 65.

§73. Los predicados para la proposiciOn P.A. o sea el numero de las proposiciones 
particulares afirmativas se investigani as(: se encuentran los predicados U.A. de un 
tOrmino dado, tal como reciOn se dijo, y los sujetos U .A ., tal como se diri ahora; 
se sum an uno con olio los numeros, ya que a partir de la proposiciOn U.A. se puede 
hallar la [proposiciOn] P.A., ya sea por conversion simple, ya sea por subaltemaci6n; 
el producto seri el [numero] buscado.

§74. Los sujetos de un tdrmino dado en la proposiciOn U.A. son o todos los tOrminos 
derivados, en los cuales es contenido todo el tdtmino dado, los cuales estin sOlo en 
las clases siguientes, y de aquf que el sujeto que surge es el mis neducido, o todos 
los tOrminos derivados que tienen con el tdrmino dado los mismos tOrminos simples, 
en una palabra, las defmiciones de un mismo tOrmino, o sea las variaciones del 
escribir respectivamente [el tOrmino] constituyen en si mismas sujetos iguales.

§75. Asf calcularemos el numero de los sujetos: se halla el numero de todas las clases. 
Ahora bien, Ostas son tantas cuantos tOrminos primitivos hay en la primera clase, por 
ejemplo: [si] en la primera clase hay sOlo 5, las clases serin en total 5, es decir, en 
la primera uniones, en la segunda com2naciones, en la tercera con3naciones, en la

72. L. Couturat (La Loglque de Leibniz, p. 42. nota) observa qua este cblcUo estd arrado. ya que para 
ccicular el numero de predicados basta calcular los complexiones simpliciter del numero cuyas 
cosas son las clases. Aqut hay cuatro clases. por lo que la cuarta potencla de 2 menos uno es 15. 
nCimero de Todos los predicados. Es oDvIo que para vetlllcarlo bastard contar las 4 uniones. las 6 
com2naclones, Ias4 con3naclones, y la Onlco corvTnadin. Parece Inveroslmll. sin embargo, que 
Leibniz errara en esto. En ml oplnlbn, Couturat no cuenta las maneras dlversas que tienen de 
escrtblrse los tdrmlnos de la III* clase y siguientes. Estas pueden escrlblrse. segun el texto. de tantas 
maneras com o complex! ones simpliciter tiene el exponent e de la close (mlrado com o numero de 
cosas) (ver $69.6). Sin embargo. Leibniz errarta al extender este cdlculo a lo IIs clase. ya que «los 
termlnos haUados por com2nocl6n no podrdn set escrltos de otro m odo que escrlblendo los 
tfirmlnosprimltlvos* (§68.5). Por tanto. segun ml oplnldn. el numero de predicados debe calcularse 
asf. sumando las complexiones simpliciter de la I* clase y IIs clase (I. e. 4+6). mbs la suma del 
producto entre el nOmero de complexiones que bay en la III* dase y su propia complex!6n 
slmplater (I. e. 4+7), por un lado. y la que haya en la IV* clase y la suya 05*1). por otro. Todo lo 
cual da:4*6+(4"7)+(15'l) -53. AJ multlptcar Leibniz el numero de complexl ones de la S’ clase (1. e . 
6), por la complexion simpliciter del numero de  esta clase. (6*3). suma 12 mbs. y de aq J  llega a 
65 (es decir: 4+18 +28+15-65).
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cuarta con4naciones, en la quinia conSnaciones. Asf serf encontrado tambi6n el 
numero de todas las clases siguientes73, restando el niimero de la clase del tgrmino 
dado, por ejemplo: si es 2 el numero de las clases, quedarf 3 en un total de 5. Ahora 
bien, suponemos cn vez del Numero de las cosas el Numero de las clases o de los 
tdrminos primitives, en vez del exponente el numero de la clase, [luego,] el numero 
de los t6rminos en la clase serf igual que el [numero] de |as complexiones particulates 
cuando es dado el numero y el exponente, por ejemplo, de 5 cosas las uniones son 
5, las com2naciones y las con3naciones 10,5 las con4naciones, 1 la con5naci6n; por 
tanto, supuesto que los rfrminos primitivos sean 5, igual numero serf, por tanto, el 
de los tdrminos del exponente en cada una de las clases correspondientes. Ademis 
el Tdrmino dado, cuyos sujetos se buscan, corresponderf al factor invariable de las 
complexiones74; los Sujetos de extension mds reducida son las mismas complexiones 
en las que se da el factor invariable. Por tanto, encontraremos los sujetos de extension 
m is reducida de un t6rmino dado, si este problema podemos resolver;

§76. «Dado el elemento invariable encontrar, por un lado, las complexiones simpliciter 
(as! encontraremos todos los sujetos de extension mas reducida), y, por otro lado, las 
[complexiones] particulares, o sea siendo dado un exponente (asf encontraremos sdlo 
6stas que esrfn en una clase dada)7S. Este problema lo resolveremos ahora mismo, 
pues aquf es manifiesto su uso, para que cuando lo tratemos separadamente, no 
necesitemos de nuevos ejemplos. Por tanto esta solucidn es; Se resta del Numero de 
cosas, por ejemplo; 5, a. b. c. d. e., el exponente del elemento invariable dado, por 
ejemplo: a.b., 2-5 hacen 3, o bien, a., 1-5 hacen 4. Ya sea que supongamos que el 
elemento invariable dado es una unidn o una com2naci6n, en todo caso es necesario 
que sea una complexion. Igualmente, estando el exponente propuesto, se resta de 6ste 
el exponente del factor invariable, de la misma manera. Por tanto, si se da un 
exponente cualquiera y se requiere encontrar, en las complexiones de 61, cuintas 
veces el elemento invariable esti [incluido], se busca la complexion que tenga un 
exponente tan menor en relaciOn al exponente dado cuanto el exponente lo es del 
elemento invariable dado, en relaciOn al numero de cosas que, de la misma manera, 
sea tan menor que el dado cuanto cl exponente lo es del factor invariable dado, segiin 
la tabla X del problema I: lo hallado serf lo que se buscaba. Y si lo que se pide hallar 
son las complexiones simpliciter del factor invariable dado, en todas las complexio
nes de un numero dado con cualquier exponente, lo pedido serf la complexion del 
Numero de cosas, numero menor que el dado tanto cuanto lo es el exponente del 
factor invariable dado».

73. Es dedr, «el nOmero de las doses siguientes* (numerum classlum sequentium) es aqut in a  formula 
que permlte calcular en todo momento las dases restanfes de un total de  ctases cuando se 
conoce el numero de la clase de cualquier tOrmlno que se tome com o dado. Se restarO, en 
electo. el numero de la da se  del tOrmlno dodo al numero total de doses, el resuHado serd el 
numero de las clases restantes.

74 El tOrmlno dado es el factor Invariable de las complexiones. porque es el mismo predcodo  
respecto del cuol se buscan sus sujetos SI abc es el predlcado, podemos expresar el factor 
Invariable asf: x es abc.

75. Es dedr. los sujetos de extension m6s reducida son las mismas complexiones donde aparece el 
foctor Invariable, por esto. pora encontrar los sujetos de extension mOs reducida serO sufldento 
encontrar las complexiones simpliciter (para encontrartos todos). olas particulares (para encontrar 
los que estOn en una close). La prlmera formula es: el numero de cosas memos el exponente del 
factor Invariable La segunda: el exponente propuesto menos el exponente del factor Invariable.

67



DISEftTACION ACERCA DEL 
ARTE COMBINATORIO

§77. Por ejemplo, en las uniones de 5 cosas a. b. c. d. e . , el elemenio invariable dado: 
a.,seencuentra 1 vez ([complexion] que es nullio, [e.d. vacla], o sea, 0//io de 4 [cosas]; 
el factor invariable a, b. se encuentra [en las uniones de 5 cosas] 0 Ua vez ([com- 
plexidn] que es, digamos, super 0 <llio de 4 cosas); en las com2naciones de estas 
m ism as cosas aqudl elemento invariable [e.d. a ]  se halla 4 veces ([complexiones] que 
son equivalentes a las uniones de 4 cosas); este elemento invariable [e.d. a  b.] se halla 
1 vez ([complexion] que es 0 llio de 3 cosas); en las con3naciones,aqu61 6 veces (la 
com2naci6n de 4 cosas), 6ste se halla 3 veces (la com2naci6n de 3). Estas complexio
nes existen cuando es dado el exponente, asf en las complexiones simpliciter de 5 
cosas (que son 31), [el factor invariable] a  se halla 15 veces, y a. b. 7 veces (la 
complexion simpliciter de 3).

§78. Estas complexiones son el numero de los sujetos mds reducidos de un tOrmino dado. 
Los sujetos iguales, cuando [sus] definiciones son sustiluidas por definiciones, se 
hallan por el mismo mOtodo que los predicados iguales [se hallan] arriba en efecto, 
los TOrminos iguales son convertibles conservando la cualidad y la cantidad, por lo 
que, a partir de los predicados se hallan los sujetos y viceversa; ahora bien, los 
predicados son tantos cuantas complexiones simpliciter tiencn los tOrminos primiti
ves de un tOrmino dado (cuyos sujetos se buscan), por ejemplo, la suma de 1 [que 
tiene] a, y 2 [que tiene] a. b. Ahora, sumados los sujetos iguales a los de extensidn 
mds reducida, 1+15 hacen 16,2 + 7 hacen 9, resultard el numero de todos los sujetos 
de un tdrmino dado, que era lo que se habfa propuesto hallar.

§79. Hasta aquf los Sujetos Universales, quedan los Particulares: estos son tantos cuantos 
son los predicados particulares. Los Predicados y los sujetos negativos asf se encuen- 
tran: a partir de cienos T6rminos primitivos dados se calculan, como si fuera a partir 
del Numero de cosas, todos los tdrminos, ya sean primitivos o derivados, como si 
fueran las complexiones simpliciter, por ejemplo, si los tdrminos primitivos fueran 
5, serdn 31 [las complexiones simpliciter ]; desde el producto se quitan todos los 
predicados afirmativos universales y los sujetos afinnativos de extension mds reducida: 
lo restante serdn todos los predicados negativos. En el caso de los sujetos se precede 
al contrario. Los [sujetos] particulares negativos se calculan a partir de los univer
sales, como arriba calculamos los P.A. a partir de los U.A. Hemos omitido, no 
obstante, las proposiciones iddnticas U.A., de las cuales hay tantas cuantas com
plexiones simpliciter de los Tdrminos primitivos, o sea, tantos cuantos son totalmente 
los tdrminos, tanto primitivos como derivados, porque cualquier tdrmino, sea primi- 
tivo o derivado, de sf mismo se predica. Omitimos, ademds, entre las complexiones, 
aquellas en que se repite un mismo tdrmino, repetici6n que en algunos casos produce 
una variacidn que va al infinito, como en los numeros y en las figuras geomdtricas.

§80. Por lo que, el mdtodo de encontrar argumentos es 6ste: sea dado cualquier t6rmino 
como sujeto A, y otro cualquiera como predicado B, se busca un medio: El Medio 
serd el predicado del sujeto y el sujeto del predicado, esto es, cualquier tdrmino que 
contenga a A y sea contenido por B. Ahora bien, se dice que un Uirmino contiene 
a un tdrmino, si todos los tdrminos primitivos de 61 estdn en aqu61. Por su parte, la 
demostracidn es fundamental si ambos t6rminos se resuelven en primitivos; es claro 
que uno serd parte del otro o de las partes de 6stos. Ahora bien, el numero de los
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medios lo encontramos asf: Sujeto y Predicado o estin en la misma clase o cn clase 
diversa. Si en la misma, es necesario que am bos sean un tdrmino derivado, y 
variacidn, al menos, de una expresidn o definicidn del mismo tdrmino, por lo q'ue, 
dos definiciones del mismo tdrmino podrfn probarse altemativamente, aunque por 
medio de una tercera [definicidn]. En consecuencia, al numero de las deliniciones 
de un mismo tdrmino derivado, que investigamos en § 69., se le restan 2, lo que queda 
serf el numero de los medios posibles entre tdrminos iguales.

§81. Si no estin en la misma clase, serf un predicado en la clase de menor exponente, un 
sujeto en la clase de la mayor. Ahora, se supone el Predicado como elemento 
invariable de la complexion, el exponente de la clase del sujeto se supone como el 
numero de las cosas. Se encuentran todas las complexiones particulares del factor 
invariable dado para cada una de las clases, desde la del predicado a la del sujeto 
inclusive; en cada una de las clases, las complexiones particulares del factor inva
riable dado se mulliplican con las complexiones simplititer del Exponente de la misma 
clase, supuesto como numero de las cosas. La suma de todos los elementos, rcstado 
2, serf lo buscado.

§82. Ahora bien, fdcilmente se hallarf que el predicado puede negarse del sujeto si una 
vez que se rcsuelven ambos itjrminos cn ttirminos primitives, se hace manifiesto que 
ninguno de los dos es contenido por el otro. Incluso se podrfa probar una [proposi- 
ci6n] negativa asf: se encuentran todos los predicados del sujeto, cuantas veces sea 
negado el predicado desde todos [los sujetos], tantas veces serin los medios de probar 
la [proposicidn] negativa. Todos los sujetos del predicado se hallan cuando todo sea 
negado a partir del sujeto, entonces [todas estas] tantas [veces] serin los medios de 
probar la negativa. En consecuencia, calculando cada una tendremos el numero de 
los medios de probar la negativa.

§83. Hay que tener en cuenta que toda este arte complicatorio esti directamente ligado 
a los teoremas, o sea a las proposiciones que son de verdad etema, o sea, a [aquellas] 
que no son del arbitrio de DIOS, sino que constan en la naturalcza suya misma. En 
verdad, todas las proposiciones singulares como las historicas, porejemplo: Augusto 
fue Emperador de los Romanos, o las observations, esto es, proposiciones uni- 
versales, cuya verdad, sin embargo, no esti fundada cn la esencia, sino en la 
existencia, son verdaderas como por acaso, esto es, por el arbitrio de DIOS, por 
ejemplo, todos los hombres adultos en Europa tienen conocimiento de DIOS. De tales 
no se da demostraci6n, sino induccidn, a no ser que alguna vez se pueda demostrar 
una observacidn mediante la observacidn con la intervcnci6n de un teorema.

§84. A tales observaciones pertenecen todas las proposiciones particulares que no son 
conversas ni subaltemas de una universal. De aquf, en consecuencia, es manifiesto 
que en un sentido se diga que no hay demostracidn de los singulares, y por qud el 
profundfsimo Aristdteles pusiera los lugares de los argumenios en los Topieos, donde 
tamo las proposiciones son coniingentes como probables los argumenios; de las 
Demostraciones, en cambio, hay un solo lugar: la definicidn. La verdad es que, 
cuando a propdsito de un asunto, deben decirse cosas que son tales que no se aceptan 
desde el interior de sf mismo, por ejemplo, que Cristo nacid en Beldn, nadie llega
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a esto por medio de defmiciones, sino que bastard para el asunto la historia, la 
reminiscencia del lugar. Igualmente haremos una presentation del origen de los 
lugares Tdpicos, y de las mdximas que dicen relation a cosas singulares, para las 
cuales haremos ver cuales son sus orfgenes, a no ser que tcmidramos ser amebatados 
en el desarrollo del discurso por el deseo de declarar todas las cosas.

§85. Haremos mention, en una palabra, al menos, hacia donde todas estas cosas deben 
ser derivadas desde la doctrina metaffsica de las relacioncs de Lugar, desde los 
Teoremas, o incluso desde la mdxima de los singulares. Yo pienso que esto lo vio, 
sobrepasando la costumbre de los compendi6grafos, el solidfsimo Juan Enrique 
Bisterfelden su [obra] Phosphoro Catholico o Epitome Artis Meditcmdi, ed. en Leyden, 
en el aflo 1657, que se funda toda en la marcha y en la vuelta (jtepixtopnoEt), como 
61 la denomina, universal de todas las cosas en todas, e igualmente en la similitud 
y disimilitud de todas las cosas con todas, de las cuales sus principios son las 
Relaciones. Quien lefa este librito mds y mis enlendfa el uso del arte complicatoria76.

§86. Aquel ingenioso [var6n], a quien hemos nombrado a menudo, Joh. Hospiniano, 
prometid un librito acerca de la facultades de descubrir y juzgar en el que venfa una 
enmendacidn de la doctrina Tdpica, y habfa resumido 180 lugares, 2796 mdximas; 
vdase [para ello] Controvers. Dialect, p. 442. Yo creo que nunca se editd [un libro] 
con mds manifieslo daflo al estudio Idgico. A partir de aquf dcsviaremos el asunto, 
y habremos de entregamos a un cierto primer ensayo (Tefyia) de aplicacidn prdctica 
de arte com2natoria.

§87. La Matemdtica (Mathesis) es vista actualmente, muy cdmodamente, como un intento 
improvisado: de aquf que no hayamos comenzado a hablar desde los tdrminos 
primitivos absolutos, sino desde los primitivos en matemdtica; pero tampoco pode- 
mos [comenzar] por todos, sino por aquellos que consideremos suficientes para 
producir, con su complication, los tdmninos derivados propuestos. Con este mismo 
mdtodo hubiese sido posible exponer todas las defmiciones desde los Elementos de 
Euclides, si hubiera quedado tiempo. Ahora bien, puesto que no hemos partido desde 
los tdrminos primeros simplemente, de aquf es necesario usar signos con los que se 
comprendiera los casos de las palabras y otras cosas necesarias para completar el 
discurso. Pues, supuesto que hubidramos comenzado por los tdrminos primitivos 
destacados, en vez de las variaciones de los mismos casos, hubidsemos puesto los 
tdrminos de los cuales, Julio Cdsar Scaligero, en el Lib. De Caus. L.L., expuso su 
origen a partir de las relaciones y de la metaffsica. Ahora bien, nosotros en cambio, 
usamos los artfculos griegos. Escribimos el numero plural en (), 15 si es indefinido; 
2, 3, etc., si es determinado.

76. La Comblnatotla. pues. com o uno doctrina universal se fundomenta en la Reladfin melaflslca- 
mente conslderada. es declr, es una doctrina de las relaciones de todas las cosas con todas 
Leibniz hoco un reconocimlento de la solldez melaflslca de quien (uera su maestro. Juan Enrique 
Bister (eld. y que se habla acercado a  la corrlente de pensamlento de Juan Am6s Komenskl. o 
Comenlo (1592-1670).
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§88. Por tanto, sea la Clase I en la que los tdrminos primitives77 [son]:

I. Panto, 2. Espacio, 3. entre, 4. contiguo, 5. distante, 6. extremo, 7. contenido 8 
incluido (por ejemplo, el centro estd contenido en el cfrculo, incluido en la circim- 
ferencia), 9. Parte, 10. Todo, 11. mismo, 12. diverso, 13. uno, 14. Numero, 15 
muchos, por ejemplo, 1.2.3.4.5, etc. 16. distancia. 17. posible, 18. todo, 19. dado, 20. 
Devenir, 21. Direccidn, 22. Dimensidn, 23. Largo, 24. Ancho, 25. Prof undo,' 26' 
comun, 27. Progresi6n, o sea, continuo.

Clase II. 1. La Cantidad es 14 de los (xcov) 9(15), 2. Contomo es 6.10.

Clase ID. 1 Intervalo es 2.3.10. 2. Igual A de (Ttjs) 11.1/2. 3. Continuo es A de B, 
se de (too) A el (q) 9 es 4 y 7 en B Cap B).

Clase IV. 1. A es Mayor [si] tiene el (Tf)v) 9.2/3 para (tab) B. 2. Menor, [si] B 2/3 
en el (Ttj) 9 de (xoO) A. 3. Lfnea, 1/3 de los 1 (2). Paraleto, 2/3 en el 16. 5. Figura, 
24.8 en ‘18.21.

Clase V. 1. Creciente, lo 20.1/4. 2. Decreciente, 20.2/4. 3. Entrctejido es 2/3 en la
I I .  22. 4. Cortado, 3/3 en el 12, 22.

Clase VI. 1. Convergente, 2/5 en el 16. 2. Divergente, 1/5 en el 16.

Clase VII. 1. Superficie, 1/3 de los 3/4.2. Infmito, 1/4 que 18.19.17.3. Periferia, 3/
4. 13.2/2, 4. Se dice que A es una Medida o mide a B, si 10 de A (15) 2/3 es 2/3
aB .

Vm. 1. Mdximo es 1/4 no 2/4. 2. Mfnimo, 2/4 no 1/4. 3. Recta, 374.2/3 al 16 de los 
6 (2). 4. la que no es tal, es curva. 5. Arco, 9. de 3/7.

Clase IX. 1. Area es 1/7. 2/2.

Clase X. 1. [Cantidades] conmensurables son [aquellas] de las que 1/7. 26 es y 1. y 2. 

Clase XI. 1. Angulo es aquello que hacen 3/4 (2). 4. 2/6.

Clase XII. 1. Plano es 1/7. 2/3 en el 16 de los 6.

Clase XIII. 1. Superficie curva, 1/7.1/4 al 16 de los 6.

Clase XIV. 1. Rectilfnea es 5/4 de cuyos 2/2 es de los 3/8 (15). 2. las cuales se dicen 
lados. 3. si 3/8 (3), Tridngulo. 4. Si 3/8 (4), Cuadrilatero, etc.

Clase XV. 1. Media luna es 1/3 de los 5/8 (2), no 2/3.4 (2) luna, en la cual un arco 
vuelve hacia el otro su concavidad, como la de forma de hoz, en la que el arco interior 
vuelve hacia la otra concavidad su convexidad

77. En esta expllcaclbn adqulere todo su realce lo L6glca mventlva delas proposlclonesy, en general. 
la Doctrlna de las Complexlones. Nuevamente se usa una clenclo deducted cuyos lermlnos 
prlmlttyos-en su opinion- no lo son absolute, slno relatlvamente. Como no son tampoco relaclones 
primitives absolutamente. nl tam poco estdn todos los termlnos. se Justified el uso de orttculos 
defln/dos grlegos para obtener el ilgot deseado. En una expo si cl 6n absoAita sertan 6stos 
superfluos.
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Clase XVI. 1. Angulo recto es 1/11.2/3 3n 31 que 18.21. 2, Segmento es 3 a 2/2 y 
3/8.7 en el 5/4.

Clase X VIL 1. Equildtero es 5/4 del cual 2/2 es 8 de los 3/8 (15). 2. Triingulo isosceles 
es 5/4 cuyo 2/2 es de los 3/8(3) 2/3 (2). 3. Escaleno es 5/4 del cual 2/2 es de los 3/ 
8 (3) no 2/3 (3).

Clase XVm. 1. Angulo de Contacto es aquel que se hace de 3/4 (2).4.2/6 no 4/5.27. 
si 17.

Clase XIX. 1. Inscrito es 1/5.7 del cual 1/11 (15) son 4 al 2/2. 2. Circunscrito, en 
verdad, es esia figura en la que estd inscrita [la otra].

Clase XX. Angulo obtuso es 1/4 que 1/16. 2. Agudo, 2/4 que 1/16.

Clase XXL 1. Didmetro es 3/8.1/8.7 en el 5/4.

Clase XXII. 1. Cfrculo es 1/12.8 de 18.21 que liene la 16.2/3 de un cierto 19.1 (que 
se dice 2. Centro del Circulo) por 18.6. 2, Triangulo rectdngulo es 5/4 del cual 
1/11 (3) son todos, sin embargo 13. es 2/3. en el 18.21.

Clase XXIII. 1. Centro de la Figura es 1.26 para los 1/21 (15).

XXTV. 1. Semifigura dada, por ejemplo, un semiclrculo, etc. es 3 de el 1/21.2 y la 
miiad de un 2J2.

De aqul serf fdcil construir definiciones, si se observa, lo que que dijimos en el §70, 
acerca de lo que estd escrito por medio de fracciones: el denominador designa el 
numero de la clase, el numerador el numero del rfrmino en la clase, por ejemplo, 
centra es 1 (un punto) 26 (comun) a (tots) 1/21 (didmetros) 15 (muchos). Didmetro 
es 3/8 (la recta) 1/8 mdxima 7 (contenida) en una 5/4 (figura).

§89. Hemos disertado, a partir de estas cosas, del Arte Complicatoria de las Ciencias o 
L6gica invent! va, cuyos predicamentos, por decirlo asf, podrian ser formados en una 
tabla deesta manera, fluye como corolario (porisma) o uso, el [USO] XI: Una Escritura 
Universal, esto es, imeligible para cualquiera que lea o sea versado en alguna lengua; 
dsta. ha sido intentada hoy dfa por muchos hombres eruditos, a los cuales, el 
diligentfsimo Caspar Schott78 los resume en el Lib. 7 [de su] Techn. Curios. En primer 
lugar, un cierto hispano, de quien hizo recuerdo Kenelm Digby en Ar. de Nat. Corp. 
c. 28. n.8, cuando fuera publicada en Roma el ano 1653; su mdtodo tornado tan 
ingeniosamente de la propia naturaleza de las cosas es dste: se distribufa una cosa 
en varias clases, y en cualquiera clase habfa un cierto numero de cosas. Asf. escribfa 
con numeros solos, cilando el numero de la clase y de la cosa en la clase, usando 
tambkSn algunos signos de infiexiones gramaticales y ortogrfficas. Lo mismo suce-

78. Gaspar Schott (1608-1666). Jesulta alemOn. La obfa recordada por Leibniz es Technlca Curiosa. 
slve mlrabSla ortls. qua voria experlmenta pneumatlca. hydroutca. mechanlca, graphlca. 
cronometrlca, automaWco. cabalistic a (proponuntur). Koenlgshutte. 1664. M6s obajo, Kenelm 
CDgby (1603-1666). fllbsofo IngISs Su obra m endonada esr «Tratado sobre la naturaleza do los 
cuetpos*. Paris. 1664 Luego, Juan Joaquin BecherC 1625-1665), protesor de Medldna en M agunda  
Leibniz m endona su obra Character pro notltla Inguarum universalis.
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derfa por medio de las clases mencionadas por nosotros muy fundamentalmente, 
porque en 6stas la distribucidn es muy fundamenial. Despu&s [Schott cita a] Atanasio 
Kircher, quien no hace mucho prometi6 su Polygraphia nova el Universalis; finalmente, 
[menciona a] Juan Joaqufn Becher, primer m&jico de la corte [imperial] de Magun- 
cia, opuscule publicado primero en latfn en Frankfurt, y luego en germdnico el aflo 
1661; 6ste requiem que se construya un L6xico Latino como fundamento, y que en 
6ste se distribuyan las voces y se enumeren en su orden puramente a!fab6tico; despu6s 
se sucederfan los L6xicos, donde las palabras estarfan dispuestas, en cada una de las 
lenguas, no alfab6ticamenie, sino que en el orden en que esrfn dispuestas las mismas 
palabras latinas coiTespondientes. Se escriben, por tanto, las que deben ser entendidas 
por todos, con numeros, y el que quiere leerflas] revisa en su L6xico vemiculo la 
voz serialada por medio del numero dado, y asf se la interpreta. Asf serf sufrcienie 
que el lector entienda su lengua vcmdcula y que revise su L6xico, para el que escribe 
serf necesario (a menos que tenga ademds un L6xico alfab6tico de su lengua propia 
que se refiera a los numeros) que tenga una [versidn] laiina y una venrfcula, y revisar 
uno y otro L6xico. En verdad, tanto aquel del hispano como el artifrcio de Becher 
es vulnerable e impracticable por causa de los sindnimos, de la ambigtiedad de las 
palabras, por el tedio constante de consultar [el L6xico] (ya que nadie encargarf a 
la memoria nunca los numeros), por la heterogeneidad de las frases en las lenguas 
(tep o ^v e tav ).

§90. Sin embargo, constituyendo la Tabla o los predicamentos de nuestra Arte corapli- 
catoria surgirfn cosas mejores. Pues, los T6rminos primitivos a partir de los cuales 
todos los otros se consliluyen por complexi6n (complexu), serfan designados con 
signos, [y] estos signos serfan como el alfabeto. Ahora bien, serf edmodo que estos 
signos lleguen a ser mdximamente naturales, por ejemplo, para el uno, un punto; para 
los numeros, puntos; para las relaciones del Erne al Ente, lfncas; para la variacidn 
de los dngulos o de los Tdrminos, clases de relaciones. Si estas anotaciones fueran 
constituidas correcta e ingeniosamente, esta escritura universal serfa igualmente tan 
fdcil como comun, y podrfa leerse sin ningun Ldxico, e igualmente serfa obtenido 
un conocimicnto fundamental de todas las cosas. En consecuencia, tal escritura 
llegarfa a ser toda como frguras geomdtricas, y como pinturas, asf como antes los 
Egipcios y hoy los Chinos, aunque las pinturas de 6stos no se reducen a un cierto 
alfabeto o a letras, con lo que se hace necesario una increfble afliccidn de la memoria, 
lo cual es lo opuesto [a lo que aquf proponemos], Aquf esrf, por tanto, el Uso XI de 
la complexiones, en la constitucidn, como se ve, de una poligraffa universal.

§91. En el [uso] XII constituiremos, por una parte, ciertas agradables contemplaciones, 
por otra, ciertas prfcticas tomadas a partir del libro de Schwenter Deliciae Mathe- 
maticae y del suplemento de G.P. Harsdorffer79, libro que importa continuar [estu- 
diando] abiertamente. En P.l. secc. 1. prop. 32, 61 encuentra el numero de las 
complexiones simpliciter que hacen 23 cosas, por ejemplo, las letras del Alfabeto, 
a saber, 8.388.607. En la p. 2. secc. 4. prop. 7,61 ensefia a encontrar melodfas, siendo 
dado un texto, a lo cual nosotros nos referiremos abajo del problema 6.

79. Jofge Fe>pe HarsdOttte* (1607-1658). poela alemOn de gran erudld6n. EscrlblO mOs de 50 
volumenes de gton amplltud de contenldo. Se p(eocup6 grondemente de depuiar e Investlgar 
la lengua alemaoa.
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§92. HarsdOrffer, en la misma parte, sect. 10 prop. 25, rcfiere un ingenioso descubrimiento 
del Sefior de Breissac, en el que nada puede nesultar mds cdmodo que el arte 
complicatorio de las ciencias. Este, cualquier cosa que deba atender en la guerra el 
buen principe, as! es encontrado (complexus): se forman 9 clases, en la 1° [se ponen] 
las preguntas y circunstancias, en la II" el estado, en la n r  las personas, en la IV" 
los aetos, en la V" los fines, en la VI" los instrumentos tornados de la accidn, o sea 
aquellos donde nuestra facultad de hacer estas cosas no existe; en la VIT los 
instrumentos que hacemos y usamos, en la VIII” instrumentos de los cuales su uso 
es el consumo; en la DC" actos finales, o sea, prdximos de ejecucidn; por ejemplo:

1. Acoso. Conqu6. D6nde. Cuando. Dequ6modo. Cuanto

2. Guerra. Par. Tregua. Coloqulo. Tratado. Tranoooddn.

3. PatitotcB. Subdltos. Federados. Cllentes, Neu (roles. Enemlgos.

A. Permanecer. Ceder. Luchar. Ir. Expedckin. Cualeles de Invlerno.

5. Decora. Lucro. Obedencb. Honesttdad. Necesldod. Comodldod.

6. Sol. Agua. Viento. Camlnos. Angusttas. Ocasldn.

7. Cureo. Escctera. Puentes. AtcxJuras. Palo (Schauffen). Naves.

B. Dlnero. Viveres. Torm. Arena Tom. Tieua Cabdlos. Medcanentos,

9. Guardla. Or den. Prestdn. Segurldad. AgreskSn. DeUberaddn.

§93. Resultan nueve ruedas de papel (ex papyro), todas concdnlricas y circundantes unas 
a otras, de modo que as! cualquiera que quedara inmdvil puede rotar. Asl, empujada 
levemente, cualquiera rueda, por la nueva pregunta, una nueva complexidn apare- 
ce rl En realidad, cuando aquf, entre cosas de una misma clase no se de una 
complexidn y asf, para hablar con rigor, no haya complexi6n de los Idrminos con 
tdrminos, sino de clases con clases, el cilculo de la variaci6n, pertenecerd al problema 
3. Sin embargo, puesto que una complexion, de la que pertcnece a este lugar, tambidn 
puede representarse por ruedas, como pronto diremos, por haber semejanza, como 
anticipdramos. Asf, por tanto, descubriremos: 6 se multiplica consigo mismo9 veces: 
6.6.6.6.6.6.6.6 A 6, o sea, se busca la progrcsiOn geomdtrica de base 6, cuyo exponente 
es 9, o b ien , la sexta potencia (Cubicubus) de 6 , que hacen 10.077.696; nada mds 
queda, admitiendo que sean 216 preguntas, que es lo que piensa Harsdijrffer.

§94. Ademds, en las complexiones, cada uno de los tdrminos esmultiplicado con cada uno 
tan tas veces, (aquf es necesario que lleguen a ser igual cantidad de ruedas), cuantas 
unidades contiene el numero de las cosas: despuds es necesario escribir todas las 
cosas en cada una de las ruedas. Asf, tras varias vueltas se producen innumerabies 
complexiones, y estardn todas las complexiones ya escritas separadamente, para las 
cuales, en verdad, apenas bastan los grandes libros cuando hay que escribirlas.

§95. Asf, el doctfsimo Harsdorffer P. 13. secc. 14. prop.5., construy6 una mdquina de 5 
ruedas concdntricas, a la que llam6 Fiinflachen Dentrig ber teutfichen Sprache, 
(Quintuple rueda del pensar de la lengua alemana) donde en la rueda interior hay 48
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Borfiblben (presflabas), en la inmedialamenle siguiente a la interior (penintima) 60 
Unfangs (letras iniciales) und Reim Buchfitaben, (y letras seminales), en la del medio 
12 Mittel Buchfitaben (intermedias), vocales. o sea, tambidn dipiongos, en la inme- 
diatamente siguiente a la exterior (penextima), 120 End-Buchfitaben, (finales) en la 
exterior 24 Nachfiblben (sflabas posteriores). En todas estas voces germdnicas sos- 
tiene que lo resuelve. Puesto que aquf, igualmente, han de multiplicarse clases con 
clases, multipliquemos: 48. 60. 12. 120. 24, multiplicados los primeros por el 
siguiente, hacen 97.209.600, que es el numero de las voces germdnicas, de las utiles 
que nacen desde aquf o significanles, y las inutiles.

§96. Raimundo Lullio tambidn construyd ruedas, y lambidn Juan Enrique Aisled [en su 
obra] Thesauro artis memorativae, en las cuales, a cosas y cuestiones, junt<5 la noma 
de variation, en la cual los lugares T6picos, segun que dstos se expongan a partir de 
las cosas, se van probando las cuestiones; y la fralemidad de los Rosacruces, en su 
fama, prometid un gran libro con el tflulo Rotae Mundi, en el cual se contiene todo 
lo que puede saberse. Juan David Soc. J„ anade en su Veridico Christiana, tal como 
se dice, una drbita de la piedad, (orbimm pietatis). A partir de este mismo principio 
de las complicaciones surge la Rhabdologia, de Juan Neper80 y aquellas cerraduras 
colgantes, las que sin Haves abren con este admirable arte81, que Human, die Borleg 
Schlbsser, es decir, la cant superior de la cerradura es protegida por brazaletes, como 
por aniHos giratorios, en cada uno de los cuales estin escritas las letras del alfabeto. 
AdemSs, las cerraduras tienen impuesto un cierto nombre, por ejemplo, Ursula, 
Catharina, hasta el cual, excepto por una casualidad de quien ignora el nombre, el 
que gira los anillos no puede llegar. Pero quien tiene aprendido el nombre gira asf 
los anillos conseculivamente, de manera que finalmenie aparece el nombre, o sea, 
las letras del alfabeto que hayan sido tomadas para un determinado nombre a partir 
de diversos aniHos en una misma Ifnea, en un orden razonable. Entonces, exclusi- 
vamente, cuando los anillos estdn en tal estado, podrd la cerradura ser abierta 
fdcilmente. Para ver acerca de estas cerraduras con brazaletes [consultese la obra del 
Wecker, Secretis, [tambidn] al ilustrfsimo Gustavo Seleno, Cryptographia, pdg.449, 
[y] Schwenter en Deliciae Math., secc. 15, prop. 25. Terminaremos de enumerar los 
uses de los problemas 1 y 2 cuando hayamos expuesto en el lugar de la coronis [es 
decir en el epflogo] [algo] acerca de los colores.

§97. Harsddrffer, p.3., secc.3., prop. 16, pone estos 5 colores primarios: Blanco [B], 
amariUo [A], rojo [R], azul [AZ], negro [N], A dstos junta, de modo que, no obstante, 
los extremos: bianco y negro, nunca al mismo tiempo se junten. Por tanto, se haUa 
a partir de BA: blanquecino, BR: rosado, BAZ: cenicienio, AR: dorado, AAZ: verde, 
AN: cafd, RAZ: purpura; RN: rojizo, CN: azulado. Son, por tanto, 9, es decir, tantos 
cuantas com2naciones hay de 5 cosas, menos Una, la de los extremos. iQud, empero, 
si se afiaden colores de un tercer orden, o sea, con3naciones de los primeros con los 
segundos, y asf, en adelante? iCudnta multitud surgird?

80. Se trota de Juan Neper Cl 550- 161 7), matemdtlco escocds. Inventor de los logorltmos Junto o Burgl 
(1662-1632). aunque Independlentemente. La Rabdologla -de rhabdos. vara pequefla- es una 
especle de cCilculo arttmetlco en el que se emplea pequenas varltas sabre las que se escrlben 
numeros simples

81. Se reftere a los candados con clave o tambien llamados *de comblnadones*.
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§98. Sin embargo, advierto eslo: aunque los mismos [colores] supuestos [como] primarios 
no son primarios, no obstante todos desde el bianco y el negro, o sea, desde la luz 
y la sombra, se hallan. Incluso recuerdo que yo lef, aunque el autor no pnesta ayuda82, 
a un noble urdidor que habfa tejido no se qud 80 colores, y que juntd siempre los 
cercanos con los cercanos, aunque no, sin embargo, los hilos muy negros y los muy 
blancos, despuds de varias altemaciones de los hilos blancos y de los hilos negros, 
y de la juntuira inmediata de los m is blancos por su parte, y de los m is negros por 
la suya, cred una variedad de colores; cada uno de los cuales, sin embargo, fueron 
casi invisibles por sf mismos para el ojo desnudo. Si asf es, esto hubiese sido sdlo 
un experimento sufic iente para volver a buscar desde los mismos orfgencs la 
naturaleza de los colores.

PROBLEMA III
DADO EL NUMERO DE CLASES Y DE COSAS EN IAS CLASES HAUAR 

IAS COMPLEXION ES DE IAS CLASES

§ 1. «Las Complexiones de las clases son, en efecto, aquellas cuyo exponente es iddntico 
con el numero de las clases; y en cualquiera complexidn de acuerdo a cualquier clase 
[hay] una cosa. Se calcula el numcro de cosas de una clase con el numero de cosas 
de la otra, y si son muchas, [se calcula] el numero de la tercera [clase] en orden a 
partir de dstas, o sea, siempre el numero de la siguienie [clase] en orden a partir de 
las [clases] antecesoras; el producto de todas [estas operaciones realizadas] en forma 
continua serf lo buscado»83.

§2. El Uso de este problema estuvo en buena parte en el uso 6. del problema 1 y 2, donde 
investigamos los modos silogfsticos, tambidn el uso 12, donde tambidn avanzamos 
ejemplos. Aquf haremos oiros. Dijimos arriba que la doctrina de las Complexiones 
versaba sobre los gdneros subaltemos que pueden hallarse en las divisiones, igual- 
mente sobre las especies de una divisifin que deben hallarse, y a su vez, ademis, sobre 
las muchas que han sido calculadas.

§3. Y esto ultimo observaremos en este lugar. En efecto, calcular una division en relacidn 
a una division es subdividir los miembros de una divisidn por los miembros de la otra, 
as unto que a veces puede realizarse en forma opuesta, a veces no. A veces todos los 
miembros de una divisi6n pueden subdividirse por todos los de la otra, a veces uno 
de ellos solamente, o bien [uno de ellos] en cierta manpra solamente. [El hecho de 
que todos pudieran subdividirse] lo designaremos asf;

82. Vale declr, no presta ayuda sobfs el cdlculo del numero do complexiones que surglrfa con las 
sucesivas m e idas de colores ptmillvos y primarios.

83. Este cdlculo se bosa en la multlpllcacldn suceslvo del nOmero de elementos que hqy en cada  
close. Supone, por lanto, que los closes que se ordenon de la prim era a la ultima de  acuerdo al 
ttpo de complexiones que Involucran (unlones (I). com2naclanes (2)). poseen el mlsmo nOmero 
de exponente.
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A

I

c

d

e

; y si solamente algunos de cllos, asf: A

a

d

e

; y si solamenie algunos de cierta manera, asf: A {

a

d
e

Pertenece, por cicrto, a nuestro cdlculo, al menos, el primer modo, en el que basta 
el egregio ejemplo relativo a los Gobiemos Politicos, a, correcto, b, equivocado, cual 
es una divisidn moral; c, Monarqufa, d, Arisiocracia, e, Democracia, cual es una 
divisidn numdrica: una vez que se ha calculado la divisi6n numdricaen [tdrminos de) 
moral, se hallan las especies mixtas 2 A 3 hacen 6, ac. ad. ae. be. bd. be.

§4. De aquf el origen de esta fdrmula es manifiesto: para calcular una division por una 
divisidn, hay que calcular (ducere), en efecto, el numero de las especies de uno en 
telacidn al numero de las especies del otro. Ahora bien, calcular el ndmero en relacidn 
a un numero es multiplicar (multiplicare) un numero por un numero, y poner [el 
numero) dado tantas veces cuantas unidades tenga el otro. El origen es desde la 
geometrfa, allf si una lfnea que toca a otra en una extremidad se mueve desde su inicio 
hasta su propio fm, asf como que rasara a la otra, todo el espacio que la lfnea que 
se movid ocupaba, conslituird una figura cuadrangular, si toca a la otra [lfnea] 
[conformandoj Angulos rectos, tepd|iT)K£s, [rectdngulo], o bien cuadrado: pero si 
[es] de otro modo, rombo o romboide; si [tiene sus lados] iguales, cuadrado o rombo; 
pero si no, £xepd|i£KT|s, [rectdngulo] o romboide. De aquf tambidn que, el espacio 
mismo cuadrangular, hecho por multiplicacidn de una lfnea por una lfnea, es igual.

§5. Del mismo modo, ademds, los libros de tablas estdn Uenos de divisiones de compli- 
caciones, y se hallan, alguna vez, confusiones a partir de las diversas divisiones en 
un solo [gdnero], lo cual se ve hecho en las [partes] en que dividen la consciencia: 
recta, errdnea, probable, escrupulosa, dubitativa. Pues, en razdn de la verdad, es vista 
claramente como recta y errdnea, en razdn de su consistencia (firmitas), cierta, 
probable, dubitativa; pero i,qu6 oua cosa [puedc ser] dubitativa que escrupulosa?

§6. Con todo, [hay] una propia investigacidn sobre este problema [que pertenece] a 
VarrPn84, que sigue al buen Agusu'n (B. Agustinus), en la Civ. DEI, Lib. 19, cap. 1., 
[donde trata] del numero de scctas posibles sobre el sumo bien. Portanto, seguinemos 
el primer cdlculo de 6\, despuds volveremos al juicio mds exacto.

84. M a ico  Tefendo Varr6n. hlstoilodof y gramOTIco latino. contemporOneo de Clcefdn. Autor de 
numetosa obras de vorlodos temas. muchas de alias pefdldas.
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§7. Las divisiones son VI, la 1“ cuadrimembre, la 2° y la 6° uimembre, las restantes 
bimembres. L El Sumo Bien puede ser o El Placer, o \a Ausencia de Dolor (indoloria), 
o ambos, o los principios de la naturaleza (prima naturae), 4. n . cualquiera de dstos 
o se desea por causa de la virtud, o la virtud por causa de s( misma, o tambidn la 
virtud por causa de si misma y por causa de uno mismo, 4 A3 hacen 12. HI. Alguien 
desea el S. B. en y paras! (inse) oen sociedad, 12 A2 hacen 24. IV. Ahora bien, acerca 
del S. B. se posee una opinidn por aprehensidn cierta (apprehensione certa), o por 
probabilidad academic a, 24 A2 hacen 48. V. Igualmente, hay un gdnero de vida clnico 
(cynicum), otro culto (cultum), 48 A2 hacen 96. VL Ocioso, o ocupado, o combinado, 
96 A3 hacen 288.

§8. Varrdn, junto al buen Agustln, en el cap. 1, afirma estas cosas; pero en el cap.2 
establecid una lista mds perfecta en sentido contrario. Dice que hay que hacer las 
divisiones 3. 5. y 6. segun el modo de seguir el S .B. y la 4. segun el modo de 
aprehenderlo; por tanlo, se destruyen las ultimas divisiones y 276 variedades, y 
quedan 12. Ademds, en el capltulo 3. el Placer, la ausencia de dolor y ambas, dice, 
pueden contenerse en los principios de la naturaleza. Quedan, por tanto, 3 (se 
destruyen 9): Los principios de la naturaleza por si mismos, la virtud por si misma, 
o ambas por si mismas.

§9. Ahora bien, la ultima sentencia Varr6n la comprende como un remanente y como 
[si hubiera] puesto un lamiz en el fondo. Yo noto en estas cosas que Varrdn quiere 
juntar no tanlo sentencias posibles, como famosas, de aqul su axioma: quienes acerca 
del sumo bien tienen diferencias convienen a las sectas; y al contrario. Mientras tanto, 
aunque establecid una divisidn, no pudo hacer que no se mezelara con ciertos 
6t5eo7t6tous [independientes]. ^Porqud, de otro modo, hizo divisiones que despuds 
no supo hacer variedad del sumo bien? i,De modo acaso que causara admiracidn entre 
los inexpertos? Ademds si quiso involucrar los gdneros de vida ipor qud no mds?
Acaso algunos [gdneros] dividen las ciencias y otros no? pottos hacen profesidn 

desde la sabidurfa, y creen que con dsta se puede obtener en primer lugar el sumo 
bien? Incluso es propio de una gran importancia para el S. B. esto: en qud gobiemo 
alguien viva; algunos escogen la vida rustica a la urbana, y son prdcticamente gdneros 
infinites de variation, en cada uno de los cuales estuvieron quienes en esta sola via 
creyeron que se podia caminar haeia el S. B.

§10. Ademds, cuando la primera divisi6n se extrae en el primer miembro de la segunda, 
hace 4 especics: 1. deseo, 2. ausencia de dolor, 3. ambas, 4. los principios de la 
naturaleza, por causa de la virtud, con lo cual [tenemos que] despuds de todo, en todas 
las cosas, la Virtud es un unico sumo Bien; <,quidn buscard los principios de la 
naturaleza, dste y todos los demds? i,quidn el deseo, dste y la ausencia de dolor, para 
la virtud? Agrdguese que estaba en poder de Varrdn hacer trimembres no sdlo la 
segunda y la sexta [divisi6n], sino tambidn la 3.4. y 5., agregando una lercera especie, 
siempre mixta a partir de las dos, por ejemplo, en y para si (in se) o en sociedad, o 
ambas; por aptehensidn cierta, probable, dudosa; clnico, culto, combinado.

§11. Hubo tambidn una sentencia que de ser dada negarla que el S. B. existiese, pero que 
por hacerse lo que viniera a la mente de cualquiera, llevarfa a esto [al S.B.] por
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movimiento pure e irreflexivo del dnimo (animus). Acaso a esta [sentencia] la Nueva 
Academia, y hoy dfa [la secta de] los esplritus dos veces bautizados se inclinaban. 
iDdnde, pues, estdn aquellos que niegan que en esta vida pueda ascenderse hasta esta 
altura? Lo que Soldn dijo, por causa de la incertidumbrc de su lenguaje, [de que] los 
fildsofos cristianos [tienen] la misma naturaleza que la cosa que se pone en movi
miento, Valentino Weigel85, con demasiado entusiasmo, lo expresd diciendo que la 
beatitud del hombre era la Deificacidn.

§12. Tambidn segun aqudllos, entre quienes [sostienen que] la beatitud reside en la vida 
etema, algunos defienden, otros niegan la Visidn beatffica de la substancia de DIOS. 
Yo recuerdo que esto surgid en relacidn a los reformados, y sobresale, entre las 
disertaciones escogidas de Gisb. Voet, la disertacidn sobre este argumento; aqudl, en 
vez de esta sentencia, escribid Math. Hoi ab Hoenegg, un peculiar librito contra el 
Sefior Budowiz de Budowa.

§ 13. Varrdn tambidn, en esta vida [es decir la etema], omitid a todos aquellos que suponen 
que el sumo bien es algo extemo de estos [bienes] que se dicen que son propios de 
la foruina, entre los cuales estd como un indicio la misma enumeracidn de Ari^dteles. 
Razonablemente los bienes del cuerpo pertenecen a los principios de la naturaleza, 
sin embargo, puede suceder que alguien siga este gdnero del deseo preferentemente, 
o[ro [siga] otro. Y, ahora, el bien del dnimo es o bien hdbito o bien accidn, aquello 
para los Estoicos, esto para la perspectiva de Aristdteles. Para los Estoicos, hoy, un 
hombre refinado razonablemente se consagra a sf mismo, Eckard Leichner, Medico 
alemdn en el tratado De Apodictica scholarum reformatione, y en otro sitio,

§ 14. Y aun mds, tambidn Lorenzo Valla, en lib. De Vero Bono, y en su Apologia ad Eugenium 
IV, Mdximo Pontlfice, estimd que debfa haber un placer del dnimo en vez del S. B., 
pero P. Gassendi en la Ethica Epicuri, y el preclaro Thomds86, en Tab. PhiL Pracl 
XXX., lin. 58, observd que esto se habfa escapado involuntariamente a Aristdteles 
en la Eth. Nicomach. VII. 12 y 13. Th. Hobbes reduce, en el inicio de los libros acerca 
del ciudadano, la gloria del animo al placer, esto es, al Uiunfo intemo del dnimo, con 
la propia alabanza de lo que es agradable para uno. Existieron quienes prefirieron la 
contemplacidn para la accidn, otros al contrario, y otros pusieron ambas en igual 
lugar. Brevemente, cuantas especies infimas hay de bienes, tantas complexiones 
[habrd] a partir de ellas, [siendo] tantas [tambidn] las posibles sectas acerca del sumo 
bien que hay que enumerar.

§ 15. A partir de este mismo problems, tiene origen [el tema de] los numeros de personas 
en cada uno de sus grados del Arbol de Consanguinidad, nosotros estudiaremos este 
asunto para que veamos que no se separa mucho de lo principal de nuestros estudios. 
Ahora bien, seguiremos el cdlculo comun que se usa en las ciudades (civilis), 
aminorando la exactitud.

86. ValenrtnWelgel(1533-lS88).pastorprotestantoalem6nfundadofdaurrasectamtstlca<Detavida 
etorna* v «PslcologIa Mtstlca*. La mayorla da sus libros fuaron quamodos pOblcamente en 
Chemnttz, en 1624.

86. Ver note 50. M6s arrlba: Lorenzo Valla 0407-1467). cOtebre bumanlsta Itallarvo. En su esertto De 
Voluptato Dlalogust 1431) rehecho el 33 bojo el tttulo De Veto BonocrttlcO la moral do  su tlempo 
Pretendla. al conlrorlo, una moral Independlente de toda especulaclOn lllos6(lca. por consldetar 
que la lltosofla era peligrosb para las bases rellglosas del debar y de la lay.
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§16. Hay una doble enumeration de las personas en cada uno de sus grados, una general, 
otra especial. En aqudlla, hay tan las personas cuantas relaciones diversas del pariente, 
aunque en una misma distancia. Ahora bien, llamo relacidn de parentesco (flexus 
cognationis) a las mismas ram as (vias) en el drbol, a las lfneas y a los dngulos, 
igualmcnte hacia arriba y hacia abajo, tambidn si es llevado a lo ancho. En dsta, no 
sdlo entra la variedad de las relaciones del pariente, sino tambidn el sexo, sea del 
intermediario, de la persona, cuya distancia se busca por los datos. En aquella 
enumeration Tfo Patemo (patruus), Tfa Patema (amita), esto es, hermano o hermana 
del padre, Tfo Matemo (avunculus), Tfa matema (matertera), esto es, henpano o 
hermana de la madre, se toman como una misma persona, y se endende por medio 
del tdrmino Padre, mucho mds convenientemente, porque se comprende que lo 
masculino es mds digno que lo femenino; sin embargo, en la enumeracidn especial 
se toman como 4 personas difercntes. Allf, por tanto, se enumeran los parientes, aquf 
las personas, (de modo que asf, entonces, muchos hermanos o muchas hermanas, ya 
que no se disunguen por el sexo, se toman, de uno u olro lado, como una persona); 
aquel cdlculo general pertenece a Cayo en L. 1 y 3 (aunque la [enumeration] especial 
es alguna vez mixta), esta especial estd en Paulo, en aquel gran [libro] L. 10. D. de 
Grad etAffinibus. Ahora bien, presentaremos la primera fundadaen el problema 1 
y 2, porque despuds de todo, es el fundamento de la posterior, la cual pertenece a este 
side.

§17. El Parentesco (cognatio) dene la forma de lfnea o lfneas a partir de la persona 
emparentada a la [persona] dada en los enlazamientos, en razdn de la reedtud y de 
la inflexion, y de la altemati6n de dstas. La Persona, esto es, persona de un parentesco 
dado y de un grado dado, ya sea de su propio sexo, ya sea intermediario, es decir, 
entre la [persona] emparentada y la dada. AJiora, llamo Dado a la persona, 61 o ella, 
a partir del parentesco de cual se buscan, tal como lo Uaman los jurisconsultos, los 
mayores; se cuenta que Ioh. Andrea lo denomind con el nombre Petrucium de su 
propio drbol: Fr. Holtomano lib. de Gradib. Y7to0eriKov, [supuesto], en latfn 
Proposition, [en este caso] de los parentescos.

§18. Termino es una persona o un parentesco, la cual es compleja segun su concepto, por 
ejemplo, hermano es hijo del Padre. Por tanto, del Padre y del Hijo son tdrminos a 
partir de los cuales se compone el concepto de Hermano. Ahora bien, los tdrminos 
son o primitives, tales son aquf, hablando rigurosamente, dstos: Padre e Hijo, sin 
embargo, nosotros supondremos, a causa de un cdlculo mds edmodo, todas las 
personas de una linea recta, ya sea de arriba o de abajo; o derivados: hablando 
rigurosamente, son todos aquellos que estdn lejanos en mds de un grado desde el 
dado; incluso mds alejados: todos los transversales. Ahora bien, todos los transver- 
sales se componen de dos tdrminos de una Unea recta; y de aquf sale un artificio 
facilfsimo para comprender el numero de grado en cualquier parentesco dado, por 
ejemplo, en la persona mds fdcil de las transversales, en el hermano, o sea, en el hijo 
del Padre, ya que Padre es 1, el hijo, tambidn [estard] en el grado 1, +1 hacen 2, grado 
en el que estd el Hermano. Lo demds es fdcil en un esquema87. Sea, pues, este;

87. El slguienle esquema y recomendable expllcod6n puede vetse en el Lexicon Jotlus Latlnllatls de 
Egldto Fofcellnl. Ed. 1940. en avus.
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D A D O

Grado Parentesco Grado Persona
1. Padres 2

del Padre Hemvno 
1 1

Hi)o
l.H|o4

2. Abuebs3

1. 1 

no Sobrlrto

2.Ntet. 12

2.1 1.2
3. Bisctxjeb 4

Tto Abueb Prlmo Sobrtx) nteto

3. Blznie. 32

3.1 2.2 1.3

4. Taiarabueto 5 4  Tatarcrleto 80

Tro Bbabueto Tto 2s Sobdno 2* Sabrino btznleto

4.1 ' 3.2 2.3 1.4

5. Tatrabueto 6 &lo*cnteto. 132

atarabueto Tto 3* Prlmo 2* Sobdno 3s Saix.Tataranleto

5.1 42 3.3 2 A 1.5

§20. En este esquema hay prdcticamente infinitas observaciones dignas. Nosotros nos 
reraitiremos a unas pocas. En este lugar se entiende que las personas estdn donde sc 
ubican los puntos. Los puntos del numero designan los tdrminos incluyentes, o sea, 
el grado de la l£nea recta (el anterior, la ascendencia, el posterior la descendencia), 
a paitir de los cuales se conforma el grado dado. En esta misma lfnea transversal 
directa estdn los parentescos de su mismo grado. En esta misma lfnea transversal 
directa estdn los parentescos de su mismo grado: oblfcuamente, desde aniba hacia 
abajo, desde la derecha, el orden de la generaddn, desde la izquierda se comprenden 
los parentescos de la misma clase [que son] diferentes en grado. La unica lfnea 
perpendicular que va del vdrtice a la base, dividiendo el tridngulo, contiene paren
tescos, cuyo tdrmino, ascendente o descendenle, tiene el mismo grado; a esos los 
llamo equilibrados (aequilibres), y se dan sdlo en los grados designados por un 
numero igual, en el uno no [puede ser] sino el uno.

§21. Pues, si se imagina que es una balanza, cuya biscula sea la lfnea del grado del 
primero, y sus brazos sean: el derecho, la lfnea perpendicular a partir de la persona 
mds aniba de los descendientes, y el izquierdo, la peipendicular a partir de [la 
persona] mds arriba de los ascendientes que se tiene, hasta el tdrmino, ya ascendente 
o descendente, como reunidn de un parcntesco dado; entonces, si ambos brazos son 
iguales, 3.3 o 2.2, etc,, el parentesco serdcquilibrado y habrd que ponerlo en el medio 
del tridngulo; si son desiguales, tal parentesco habrd que ponerlo en ese lado que es 
cercano a las lfneas rectas ya ascendentes ya descendentes, a partir del brazo mds 
largo que ha sido tornado.

§22, Aquf ya reluce abiertamente la fuerza de las complexiones. Pues, se componen todas 
las personas transversales de dos terminos, con un parentesco recto del ascendente, 
y otro del descendente, ahora bien, siempre asf, de modo que se juntan el ascendente
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en el caso oblicuo y el descendentc en el caso recto, por ejemplo, hermano, esto es, 
hijo del padre. Y si al contrario, se lomara una persona dada, porque quien apela al 
padre de su propio hijo a sf mismo apela. puesto que un padre puede tener muchos 
hijos, no al contrario.

§23. A panir de estas cosas ahora puede ofrccerse: propuesto cualquier grado de paren- 
tesco, encontrar ya sea el numero o las espeeies; el numero de [los parentescosj 
transversales siempre serd menor que el grado en una uni dad (siempre el numero de 
todos [los parentcscos] serf mayor en una unidad, porque deben agregaise los dos 
parentescos de la Ifnea recta, una hacia arriba, la otra hacia abajo), cuya raz6n se hard 
clara a partir del hallazgo de las espeeies. «En efecto, las com2naciones de las partes, 
oderfierfdllung in zmev Theil, de cualquier numero dado son tantas cuantas unidades 
liene la mitad del numero par dado, la mitad del impar menos una unidad, por 
ejemplo, 6 liene dstas: 5,1; 4,2; 3,3; y la razdn de este asunto es manifiesta, porque 
siempre el mimero antecedente [es] prdximo al dado mds lejano, [y] el casi proximo 
se complica con el casi mis remoto, etc.». Sin embargo, puesto que esta es una razdn 
que ha de tenerse no s6to de la complexion, sino tambidn del lugar, por ejemplo, otro 
parentesco es 5.1, es decir, Hermano del tatarabuelo, que 1.5, es decir, sobrino 
tataranieto (abpatruelis), de aqut que 2 cosas varfan 2 voces en relacidn al lugar, luego 
se duplican las particiones, se vuelve al numero dado como si fuera par, sin embargo, 
cuando en las particiones de 61 se da una [cantidad] homogdnea, por ejemplo, 3.3, 
en la que la disposiei6n no cambia, de aquf se substrae a panir del numero dado, o 
sea, a partir del duplo de las particiones, nuevamente 1, si, empero, el numero dado 
fuera impar, cl numero se volverd menor en una unidad.

§24. Desde aquf es manifiesto de una manera general: (1.) [Si] se substrae desde el numero 
del grado una unidad, el producto seri el numero de los parentescos transversales; 
(2.) dos ntimeros que son complementos entre sf del [numero] dado, o sea, uno de 
ellos dista de 1 tanto cuanto el otro del numero dado, los complicados darin una 
Especic de parentesco, si sc entiende que alguien precedente significa un ascendente, 
y el siguiente un descendentc de su propio grado.

§25. Hay que explicar brevemente para esta ocasidn cuiles scan las particiones, fierfd- 
llungen, posibles de un numero dado. Pues, ciertamente, todas las Particiones son 
Complcxiones, sin embargo, de las Complexiones s61o son Particiones todas estas 
que al mismo tiempo son iguales. Similarmente, pueden ser intentado sacar 
com2nacioncs, con3naciones, o bien, particiones absolutas, siendo dado un expo- 
nenle. Corrientemente s6 que puedo resolver cuintos factores o divisiones exactos 
lenga algun numero dado. Y de aquf es que Platdn quiso que el numero de ciudadanos 
fuera 5.040, porque este numero admite muchfsimas divisiones de ciudadanos en 
razdn de los gdneros de sus oficios, a saber, 60, lib 5. Las Leyes, hoja 845. Y esto 
tambidnen la multiplicacidn y en la division, sin embargo, no es sabido para mi edmo 
se pudiera calcular las variedades de producir un numero dado por adici6n, y [las 
variedades] de descomponerlo por sustraccidn, lo cual, en uno u otro caso, se reduce 
a lo mismo. No obstante, la vfa de calcular las com2naciones de las particiones, las 
presentaremos prdximamente. Pero, donde muchas partes se introduces un gran 
abismo de particiones se abre, en la que nos parece reconocer algun fundamento del
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calcular, pues siempre las particioncs se hallan en 3 partes, a partir de las particiones 
en 2, anteponiendo una; pcro desarrollar este asunto aquf probablemenie no es propio 
para este momento.

§26. Ademds, antes que llegdramos, en nuestro irbol a un cdlculo especial, a partir de uno 
general, este solo asunto debe ser advertido: las Definiciones de parentesco indicadas 
por nosotros no esrfn en el uso popular. Pues, por ejemplo, nadie define a un Tfo 
[como] hijo de un abuelo, sino que mils factiblemente [como] hermano del padre. 
Por tanto, cualquiera que quiere llevar estas definiciones a la costumbrc popular, si 
ciertamente, una persona transversal asciende, en el Ldrmino descendente, en lugar 
del hijo substituya al hermano; [en lugar] del nieto al tfo, etc. Se pone al descendente 
menor en un grado; si, por el contrario, desciende, [esto se hace] en forma inversa.

§27. Enconsecuencia, ahora, cuando mostramos los parentescos en cualquier grado, al ser 
los grados mayores en un numero, enumerarfamos tambidn las Personas de los 
parentescos, la cual es una Enumeration Especial. Ahora bien, dijimos que, en este 
mismo parentesco, rcsulta tanto una diversidad, respecto al Sexo del parentesco como 
respecto del-intermediario, entre el parentesco de las personas y la [persona] dada. 
Ahora bien, el sexo es doble. Por tanto, siempre directamente hay que duplicar el 
numero de personas, por ejemplo, no s61o tambidn el padre y la madre varfan en sexo, 
2, sino nuevamente, el padre tiene padre y madre, y una abuela por el lado del padre, 
y una abuelo por el lado de la madre, y los abuelos similarmente; de aquf 8, etc. Por 
tanto, infiero una regia: «Se calcula 2 tantas veces en sf cuantas es el grado de la 
persona que se busca, o lo que es lo mismo, se busca el numero de la progresidn 
geomdtrica de base dos cuyo exponente sea el numero del grado. Este se calcula en 
relaci6n al numero de los parentescos del grado dado; el producto serf el numero de 
las personas del grado dado.

§28. Y con este mdtodo igualmente se descubre el numero de las personas, [numero] al 
que el jurisconsulto Paulo, en d. 1. 10.88, con excepcidn del grado 5 acepta: Grado 
1,2 A 2 hacen 4, [Paulo lo acepta en] d. 1. 10. §12. Grado II. 2 A 2 hacen 4 A 3 hacen 
12, en § 13. Grado III. 2.2.2 A hacen 8 A 4 hacen 32, en § 14. Grado IV. 2.22.2 A hacen 
16 A 5 hacen 80, §15. Grado V. 2.2.2.2.2 A hacen 32 A 6 hacen 192, en §16. Paulo 
disiente y pone 184, en cuyo cdlculo, sin embargo, tiene que haber necesariamente 
un error. Grado VI. 2.2.2.22.2 A hacen 64 A 7 hacen 448, consiente Paulo en §17. 
Grado VII. 2 2 2 2 2 2 2  A hacen 128 A 8 hacen 1.024, en el final del §18.

88. La abovfalura d. Lesda datum locum . es declr. lu gar dado o menclona do de la obra en cuestlCo.
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PROBLEMAIV
DADO EL NUMERO DE COSAS HALLAR LAS VARIACIONES DE ORDEN

§1. «Soluci6n: se ponen todos los numeros desde la unidad hasta el Numero de cosas 
inclusive en serie natural, la operaci6n [realizada] en forma coniinua entre todos [los 
numeros] serd lo buscado»8'J; sea, pues, la tablan, la que hemos conlinuado hasta 
el 24.

Tabla n

1
2
6

24
120
720

5040
40320

362880
3628800

39916800
479001600

6227020800
87178291200

1307874368000
20922789888000

355687428096000
6402373705728000

121645100408832000
2432902008176640000

51090942171709440000
1124000727777607680000

25852016738884976640000
620448401733239439360000

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10 
11 
12
13
14
15
16

17
18
19
20 
21 
22
23
24

89. Es dedr. la multlpllcaddn contlnua y sucesiva. En consocuencla la fdrmula do la Varladdn do 
Orden es: nl. donds n os el numero de cosas l;u u  varfan. Este conceplo do Varlaclfin do Ordon 
cdncldo en nuestro actual lengua|e con el concepto do porm utaddn '.
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§2. El lado derecho tiene los exponents, o sea, los numeros de cosas que aquf ocuiren; 
en el medio estdn las mismas Variaciones. A la izquierda ha sido puesta la diferencia 
de las dos m is cercanas variaciones, entre las cuales es puesta90. Del mismo modo, 
el exponente en el lado derecho, es la raz6n de la variacidn dada en cuanto al [expo- 
ncnte] que es anterior. La raz6n de la solucidn serf manifiesla si dcmostramos que 
la variacidn del Exponente ikido ha sido realizada a partir del calculo del mismo en 
la variacidn del exponente que es anterior, lo cual es el fundamento de la tabla n .

§3. Para este fin, sea puesto este otro esquema T 9I. En 6ste, hemos expresado visihle- 
mente las 24 variaciones de orden de 4 cosas: A B C D. Los puntos indican la cosa 
que estl puesta directamente arriba de la lrnea precedente. Hemos seguido un mdtodo 
de disponer, tal que primero se varfe lo mfnimo hasta que poco a poco todas las cosas. 
Ademls, hemos separado las Variaciones del exponente anterior, como por lfneas, 
a partir de las cuales la siguiente [variacidn] se agrega a dstas. Por tanto, brevemente: 
Todas las voces que sean variadas las cosas dadas, por ejemplo, tres [cosas] 6 veces, 
mahl, pudiera ponerse ademls una cosa agregada en las variaciones que se mantienen 
del numero anterior, ya en el inicio, ya en el 2°, ya en el 3°, ya en el dltimo o 4° lugar, 
o sea, pudiera unirse, de modo variado, en las anteriores [variaciones] tantas cuantas 
unidades tiene; y todas las veces que sea unida a las anteriores, se pone en todas las 
anteriores variaciones; o asf: cualquiera cosa ocuparf, una sola vez, un lugar, cuando, 
durante este proceso, hagan la variacidn antecedente entre sf, confrdntese probletna 
7. Por tanto, se manifiesta que las variaciones anteriores deben ser calculadas en 
relacidn al exponente siguiente.

§4. Aquf obscrvo los siguientes Teoremas. (1.) todos los numeros de las variaciones son 
pares; (2.) todos [los numeros] cuyo exponente estl sobre 5, terminan en cero 
(cyphra), o sea, mejor dicho, en tantos ceros como [veces] el exponente contiene a 
lo quinario (Snarium); (3.) Todas las sumas de [los dfgitos de] las variaciones (esto 
es, las partes de las variaciones desde 1 a las demls) son impares y terminan en 3 
a partir del exponente 4 hasta el infinite92; (4.) cualquiera variacidn antecedente, 
divide (metitur) a todas las siguientes variaciones. (5.) Los numeros de las variaciones 
conducen hacia la conversidn de la progresidn geomdtrica a la [progrcsidn] armdnica. 
En efecto, sea la progresidn aritmdtica 1. 2. 3. 4. 5. la que hay que convertir en 
armdnica. Se busca la variacidn del mdximo numero, es decir, 5: [el resultado es]: 
120; esla [cantidad] se divide por cada uno [de los tdrminos de la progresidn 
aritmdtica], quedarf: 120. 60. 40. 30. 24., tdrminos de la progresidn armdnica.

90. Lo unlca poslbtldad par a  entender este pardgrato.me parece estar basada en que tonto el lado 
derecho (de los exponentes) com o el Izqulerdo (de la dterencla de las dos mds cercanas 
variaciones) deben suponerse o Imaglnarse La forma verbal *posita sunt*, lo permltlrto.

9t. El esquema "I tiene el (In de famlllarlzarnos con el concepto de factor Invariable (que fue 
present ado en Usos de los Pioblemas I y ID. Tal factor tendrd gran Importancla para desplegor los 
variaciones y para el cdlculo de  ellas. Asl. 4 cosas (o, b. c. d) pueden varlar de orden dejando 
Invariable a, primero. y movtendo de lugar b. y luego c. Y asf. recurslvamente se llegard a la 
totalldad.

92. Para que el teorema (3.) tenga sentldo. debe suponerse. me parece, los cfgltos de las varlado- 
nes'. Y aOn asf. habrfa que entender que las variaciones no sdlo terminan (deslnunl)en 3. slno que 
son multlplos de 3 tambidn Cosa que sf se cumple
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Igualmente, si se divide el numero 120 por aqudUos volverdn los numeros de aquella 
progresidn aritmdtica. (6.) Si se duplica cualquier variation, y al producto se le testa 
el tesultado de la multiplication entie la variation antecedente mis prOxima y su 
exponente, lo que quede serf la suma de ambas variaciones, por ejemplo, 24 A 2 hacen 
48 - «6 A 3» 18 hacen 30 = 6 + 24 hacen 30. (7.) Si una variation dada se multiplica 
por si misma, y el producto se divide por el [exponente) antecedente, resultari la 
diferencia entrc la variation dada y la siguiente, por ejemplo, 6 A 6 hacen 36 / hacen 
18 = 24-6 hacen 18. Ahora bien, en primer lugar, eslos dos ultimos teoremas no los 
creeria ficilmente obvios. Aunque el Uso sea multiple, para nosotros, sin embargo, 
tiene que damos trabajo, a fin de que no hagamos todas las cosas con precipitation 
en los restantes problemas. Asf que, en primer lugar, importantes aplicaciones de la 
doctrina de las complexiones reuniremos (pues, a menudo, era necesario calcular 
variedades de orden en relaci6n a las Complexiones), y la mayorfa serd aqul mis 
agradable que util93.

Tab la  i

b cd

dc

c bd

db

d be
, cb

a cd

dc

c ad

da

d ac
, ca

b ad

da

a bd

db

d ba

ab

b c a

ac

c ba

ab

a be

cb

93. Pot ahora se dedlca a corroborai cdlculos que otros congMcuos han Intentado. ya sea con el 
cldslco ejemplo de los Invttados a la cena. yo sea con ejemplos tornados de tamosos poetas, 
espedalmento alemanes.
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§5. Se b use an, en efecio, el numero de voces en que, de uno u otro modo, un numero 
de personas dadas puede sentarse a la mesa. Drexel en Phaethonte orbis seu de vitiis 
linguae, p.3. c.l., allf donde se refiere a la lengua ociosa, narra una fibula asf: Ignoro 
a qud 6 hudspedes invitarfa el padre de familia a la cena. Cuando fuera tiempo de 
sentar a dstos, rtpoeSpiav, en sitiales difercntes mutuamente entre sf, asf vuelve a 
decir: iQud? i,Acaso de pie comeremos? Pero, para mejor decir, ni siquiera asf, ya 
que de pie tambten hay un orden necesario. A noser que rehusirais, como en verdad 
yo a vosotros, para que no pudi6rais quejaros, lodas las veces que os Uamo a una cena, 
lantas pudidrais variar vuestro orden. Aquf, antes de que hablara, en realidad, no se 
permanecerfa en los cilculos, asf, en efecto, comprendid 720 variaciones (tantas, en 
verdad, hay a partir del exponente 6, como Drexel visiblemente ha mostradoen aquel 
sitio, en 12 pdginas, y en cada una de las piginas en 3 columnas, y en cada una de 
las columnas 20 variaciones) lantas cuantas son necesarias para las cenas; incluso, 
las que se hagan a continuaci6n, [son] 720 dfas, es decir, gastarin 10 [dfas] m is un 
bienio.

§6. Harsdorffer, Delic. Math. p. 2., secc. 1., prop. 32, pone 7 hudspedes; asf, las varia
ciones, las cenas, serin 5.040 dfas, esto es, 14 afios [menos] 10 semanas. Pero, Georg. 
Henischio, Mddico de Ginebra, en Arithmetica Perfectae, lib. 7, pig. 339, pone 12 
hudspedes o convidados; las variaciones, las cenas, resultarin en 479.001.600 dfas; 
asf, tomarin 1.312.333 y 5 dfas. Para decirlo m is claramente, si alguien quisiera 
indagar, en este exponente, lo que Drexel en su mitad ejecufo, es decir, haber tratado 
de calcular ocularmente las variaciones, hubiera invertido 110 afios, restando un 
cuarto [de dfa], y si hubiera trabajado en cada uno de los dfas 12 horas, tambidn 
hubiera representado cada hora 100 variaciones94. ;Si a los dioses agrada el precio 
de la obra!

§7. Algunos, como para mitigar el exceso de contemplacidn desnuda, elaboraron versos, 
que tanto en su formula completa (salvus), sentido (sensus), metro (metrum) como 
caracteres (verbis), pueden ordenar de varios modos. El primero que llama PoUtices 
Pro teas a talcs poetas es Jul. Cdsar Scaligcr95, lib.2. Otros de dstos, tienen menos de 
ane y m is de variacidn, es decir, dstos cuya variacidn toda es [hecha] por monosf- 
labos; ou-os, al contrario, en quienes la mezcla es de monosflabos y de los demis. 
Y, puesto que, en estos ultimos suelen haber variaciones inutiles, de las cuales habri 
lugar de con templar en los problem as 11 y 12, de s6!o aquellos hablaremos ahora.

§8. Bernhard Bauhus, Societas lesu, insigne artifice de Epigramas, ha confeccionado en 
tal clase de Heximetro algo asf como los tftulos monosflabos (povocruXAa{krus), 
de nuestro Salvador;

94. En este cdlculo de d a s  y cenas parece estar sup>uesto ya la reforma gregorlana del calendarlo.

95. Julio C6sar Escafgero, (1484-1558), fll6logo y m 6dco  Itallano. Tom6 el nomtxe de  Scaffgerporque 
pretenda descendef de la famosa familia Escala de Verona, Posela vastos conocImJentos, pero 
una vanldad exceslva le Jlev6 a  la Injuria derlvalesy enemlgos. RjblfcP Causa dela Lengua Lattna, 
1540, obra recomendable. Crela que su obra podtica ecllpsarfa la de Aristbteles y la de Horado.
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Rex, Dux, Sol, Lex, Lux, Fons Spes, Pax, Mons, Petra, CHRISTOS.

A dste, Eryc. Puteano96 en Thaumat. Piet. Y. pdg. 107, y otros, aFuman poder variar 
362.880 veces, es decir, tomando en consideracidn solamente las [palabras] mono- 
sflabas, las cuales son 9; yo creo que el numero es mayor por 10 veces, es decir, dste: 
3.628.800. Pucs, acercando la ddcima palabra CHRISTOS puede ponerse tambidn 
en cualquier parte, de modo que Petra permanezca inmdvil, y despuds de Petra se 
ponen ya sea la palabra Christus o dos monosflabas. Serdn, por tanto, variaciones 
inutiles, aquellas en las que, despuds de Petra, se pone 1 monosflaba mds cerca de 
Petra que del antecedcnte Christus; esto sucede tantas veces cuantas las restantes 8 
monosflabas son variables, es decir, 40.320 veces, mahl, puesto que la ultima puede 
ser cualquiera entre ellas, 9. 40320 A 9 hacen 362.880 - 3.628.800 hacen 3.265.920, 
que es el numero de las variaciones utiles de este verso de Bauhus.

§9. Thomas Lans, empero, hizo un mds grande progreso en el Prefacio de las Delibe- 
raciones, cuando construy6:

Lex, Rex, Grex, Res, Spes, lus, Thus, Sal, Sol (bona). Lux, Laus.

Mars, Mors, Sors, Lis, Vis, Styx, Pus, Nosx, Fex (mala), Crux, Fraus.

§ 10. Cada uno de estos versos, ya que constan de 11 monosflabos, pueden variar 39.916.800 
veces. En una copia de dstos, Juan Felipe Ebel Giessens, cuando era Rector de la 
Escuela de Ulm, comentd, primero, un Hexdmctro, despuds, un Dfstico Elegfaco. 
Aqudl se ve en el n. 8 del Prefacio; dste, [se ve] en la misma obra, en la pdgina 2 
de los Versos Palindromos, ya que tambidn vuelve alrds; ambos neunidos los publied 
en un fascfculo en Ulm, en el duoddeimo mes, el afio 1623. El Hexdmetro dice asf;

DIs, Vis, Lis, LaUs, fraUs, stirps, frons, Mars, regnat In orbe.

A11I, en la misma obra se pone de relieve tanto el afio en que fue compuesto como 
lo muy verdadero que fue el que Cristo habfa nacido hace 1620 afios. De lo cual, 
puesto que las monosflabas son 8, es necesario que naze an 40.320 variaciones.

§11. Por su parte, el Dfstico al Salvador es asf;

Dux mihi tu, mihi tu Lux, tu Lex, Jesule, tu Rex:

Jesule tu Pax, tu Fax mihi, tu mihi Vox.

Asf calculamos las variaciones: los epftetos monosflabos, (J.ovocruAXaj3ot, del 
Salvador son 7; dstos entre si varfan 5.040 voces. Todas las veces que se ha agregado 
la voz Tu en cada uno de los versos, la cual, junto con su epfteto varfa 2 veces, porque 
puede ponerse ya sea antes, ya sea despuds, lo cual sucede 7 veces, se multiplica lo 
binario siete veces por si. 2.2.2.2.2.2 A 2 hacen 128, o sea, la sdptima potencia de 2, 
el pioducto se multiplica por 5040, lo cual hace 645.120; el producto serii lo B uscado.

96. Erldo FOteono o Erldo van de Pot . o Dupuy, (1564-1646). sucedld a Justo Upslo, su maestro, como 
protesor de Latin en la Universldad de Lovalna. Anterlormente habla sldo hlstorl6gra(o del Rey de 
Esparto. Escrlbk) mCisde 120obras. algunas de dudosa ulllldady provecho.
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Juan Bautista Riccioli97 tarn bid n quiso que su nombre fuera lefdo entre dstos, de 
manera que un d£a reluciera tanto mils claramente, en una obra podtica distinta, la 
facultad de su propio profesor.

§12. En Almagest, nov. P.l. lib. 6. c. 6, Escolio 1. hoja 413, los sfmbolos suyos son asf:

Hoc metri tibi me nunc hie, Thety, Protea sacro:

Sum Stryx, Glis, Grus, Sphynx, Mus, Lynx, Sus, Bos, Caper et Hydrus,

estos 9 monosflabos varfan 362.880 veces. Si en lugar de las ultimas voces: et Hydrus, 
hubiera dado como sustiluto las monosflabas, Lar, Grex, porejemplo, hubiera Uegado 
hasta las variedades Lansianas [de Thomas Lans]. AquJ estoy obligado a advertir, 
para que a mi tampoco me tome el contagio del error, que en Thety no se lee la primera 
acepcidn. Y oportunamente viene enapoyo aquel verso virgiliano de Georg. 1. v.31:

Teque sibi generum Thetys emat omnibus undis

Pues, una es Thetys, la Reina del Ocdano, esposa de Nereo; otra Thetis es una ninfa 
marina vil, casada con el mortal Peleo, padre de Aquiles, la cual no es digna para 
que Proteo se consagre. De una manera razonable se menciona en dste:

Vecta est frenato caerula pisee Thetis.

Por lo demds, Riccioli quiso imilar a Scaligero, y cada uno de los [versos] son Proteos 
al nelacionarse, en efecto, con Proteo. Ahora bien, de dste este aquf:

Perfide sperasti divos te fallere Proteu.

Las variaciones de dstos [se verdn] abajo del problema final.

§13. Pero, para que los Germanos no se aprecien inferiores, Harsdorffer sacd de si lo que 
tenfa que ser elaborado; en Delic. Math. P.3, secc. 1. prop. 14, aparece un dtstico:

@I?r, Sunft, ®elb, ©uttj, Sob, Sffieib unb tfinb.

9Jian b a t  fud?t, feljlt, b c fft, unb berfebroint.

Las 11 monosflabas de dste tienen 39.916.800 variaciones. Nada mds a partir de los 
versos. Sin embargo, por otro lado, tambidn pertenecen a dste los Anagrammata, que 
no son otra cosa que Variaciones dtiles de letras y de oraciones dadas; no queremos, 
sin embargo, consignar cscritos de uso comente.

§ 14. Un sdlo asunto es digno de buscarse en este asunto literario, a saber, la disensidn de 
los cdlculos: en cuantas posiciones las letras del Alfabeto pueden ser variadas.

97. Juon Bautista Riccioli. (1598-167 l).rellgloso|esulToyasft6nomo, de orlgenltallono. Entre sus (areas 
estuvo la de demostrar la lalsedad del slsiema de CopSrnlco v las leyes de Kepler, Pero. en el 
Almogestum  Novum declard que el sistema de Cop6rnlco era el ends bello y el mds simple 
mlentras fuera una hlpdtesls.
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Cristbforo Clavio, en Com. in Sphaer. de Joh. de Sacro Bosco, cap. 1. pdg. 36, dice 
que las variaciones de las 23 letras de la lengua latina son
25.852.016.738.884.976.640.000, cantidad que es asentida por nuestro cdlculo;
Laurcmberg asignd 620.448.397.827.051.993 a las variaciones de las 24 letras 
germdnicas, Erycio Puteano, testimoniiindolo en un optisculo,
62.044.801.733.239.439.360.000; y H enricus de Etten:
620.448.593.438.860.613.360.000, siendo mdsjusto en relacifin a todos los menores. 
El verdadero numero, segun en la tabla rt es m anifiesto, es dste:
620.448.401.733.239.439.360.000, Todos convienen en esto: que los numeros ini- 
ciales son 620.448. Se ve que el error de Puteano no es de cdlculo de la mente, sino 
de escritura o de imprenia, pues, no es otro que el numero 4 estd omitido en el sdptimo 
lugar.

§15. (Sin embargo, las variaciones son un asunto, otro es el numero de voces (voces) que 
pueden form arse a partir de las letras dadas. En efecto, ^Cudntas son a partir de 23 
letras? Mds aun, todo lo grande que sea, todas las complexiones de 23 cosas que sean 
encontradas, se calculan en relaei6n a cada una de las variaciones suyas propias, 
segun el problema 2., §59, cl producto serd el numero de todas las voces que no tienen 
ninguna letra repetida. Se enseiiard a buscar en el problema 6 las que tienen [letras 
repetidas]. Aquf, pues, el numero es tan grande que, aun cuando todo el globo 
tendqueo fuera sdlido en su total almdedor, y el hombre pisara sobre cualquier 
espacio pequefio, y en cada aiio, y mds, en cada hora, todos estuvieran en nuevos 
lugares escogidos como substitutos, la sumade todos desde el inicio del mundo hasta 
el fin, sin interrupcidn, habria de estar alejada en gran cantidad de lo que en un 
comienzo se habfa contado, como dice Harsdorffer, en el lugar citado de Hegiam 
Olynthiam Graecum.

§ 16. Cuando un cierto amigo, ahora mismo, objetara estas contemplaciones, y asf siguiera, 
de modo que pudiera haber un libro, en el que se encontraran todas las cosas escritas 
y las que hay que escribir; entonces yo: tambidn reconozco, dirfa, que es, con todo, 
cosa enteramente necesaria para el gran lector un apoyo, y temerfa que oprimiera toda 
la tierra. Sin embargo, mds c6modamente no se habria hallado el pulpito con los 
cuemos de aquel animal por el que Mahoma, llcvado al cielo, explord los misterios 
de las cosas, cuya magnitud y dislancia los ordculos de El Cordn en algun tiempo 
traspasaron.

§17. El mismo Aristdteles ha hecho estudio, para aclarar el origen de las cosa desde los 
dtomos, a partir de la doctrina de Demdcrito98, De Gen. et Corrup. 1. text, 5., y en 
el muy ilustre libro Methaph. c.4., del nacimiento de todas las voces a partir de unas 
pocas letras; allf dice que, segun Demdcrito, los Atomos se diferencian oyfu iati, es 
decir, por la Figura, asf como las letras A y N; Secret, o sea, por la posicidn, como 
las letras N y Z ,  pues, segun el lado en que se observen, una en otra pueden 
transfoimarse; taxei, esto es, segun orden, por ejemplo, las sflabas AN y NA.

90. Dem6crlto, (460-370 a.C.), dlsclpulo de leucipo, ambos fundadores de la doctrina atomlsta 
Aunque no se sabe m uchod e  61. nl se relaclon6 con los pensadores atenlenses de su tiempo D. 
Laetcio Is  atrlbuye m agos persas com o maestros y Arlstbteles le reconoce su conslstencla 
fllosdtlca. Pecto Gassendi en tlempos de Leibniz era uno de los defensotes expositotes de lo 
doctrina de  DemAcrlto
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No sino que importa en nuestros mismos versos 
Con cudles otras (complexiones) y en qu£ orden 
(variacidn de lugar) cstd cada letra colocada [quaque locata ] 
Pues, igual el cielo, el mar, las lierras, los rfos, el sol 
significan: igualmente los fruios, los arbuslos, los animates: 
Si no todas son semejantes, en mucho la mayor parte lo es 
mas en la disposicidn discrepan las dicciones [haec ] 
as( tambidn en las cosas mismas 
Intervalos, caminos, encadenamientos, pesos, plagas, 
Concurso, movimiento, orden, lugar, figura: 
al permutarse los concursos de la materia deben, al punto, 
mudarse las cosas tambidn

Y Lactancio100, Divin. Inst. lib. 3. c. 49. pdg. m. 163: Vario. inquit (Epicurus), online 
ac positione conveniunt atomi sicut literae, quae cum sint paucae, varie tamen 
collocatae innumerabilia verba conficiunt. [Con variado orden, dice Epicuro, y 
posicidn, los dtomos asf como las letras, aunque sean pocas, de un modo variado 
colocadas, hacen innumerables palabras], Ademis, Pedro Gassendi, Com. in lib. 10. 
Ed. Laercio, Lyon, en el afio 1649, hoja 227, y loh. Chrisost Magnem Democrit. 
redivivo Disp. 2 tie Atomis, c.4. prop. 32. pig. 269.

§18. Despuds, a esta transposicidn de letras pcrtenece aquel entretenido gdnero de ense- 
ftanza, por el cual Jerfinimo record6 a Paulina las letras, y las sflabas a los jdvenes, 
imprimidndolas en dados. Harsdorfler ordena esto asf en Delic. Math. pdg. 2. sccc. 
13. prop. 3: son 6 eubos, cualquiera liene 6 caras, y habrdn de escribirse 36, dstas:

I .  a. e. i. o. u. b- N .  b. c. b f. g. Ij. H I .  I. t. nt. n . p. q. 

iv . t .  0 . &. i. m. j .  v . to. i  0 . t .  5. 5. v i. ff. f[. s.

Ahora, la accidn de jugar una vez los dados ensenard el alfabcto, dos veces las sflabas 
(Das Buchstabiren): de aquf aparecenin de a poco las voces.

99. Tito Caro Lucrecio. poe la latino, nad do  en Roma el 94 a. C. y muerio poco  de spues de los 40 
afros. Tlempo en que compuso el tamoso poem a De return notura. Se saPe muy poco de su vtdo. 
pero lo tradlclpn destaca el haber bebldo una pOcIma de amor que lo habrta atectado 
mentalmente. La edlcIPn que Leibnfc posee debe set la de 1473 o posterior o  Asia, ya que fue 
por mucho tlempo olvldado su obra en las Escuelas y Unlversldades medlevdes..

100. Lactancio. cAtebre escrltor y apologlsta crlstlano de prlnclplos del slglo IV d.C., corvoddo 
tamblAn com o el CIcerAn crlstlano.
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PROBLEMAV
DADO EL NUMERO DE COSAS ENCON1RAR LA VARIACION DE 

POSICION MERAMENTE RELATTVA 0  DE VECINDAD

§1. «Sc busca la variaci6n del sitio absoluto, o sea la variaci6n de orden, a partir del 
numero de cosas menor en una unidad que el que ha sido dado, segun el problema 
4; lo que se halla en la Tabla n  serf lo buscado101.

§2. La Razdn de la Solucidn es manifiesta a partir del Esquema T , por el cual ddbamos 
la raz6n de la solucidn del problema precedente, por ejcmplo, en la variaciones de 
vecindad, dstas variaciones: Abed, Bcda, Cdab, Dabc, se tienen por una, como si 
estuvieran escritas en un cfrculo. Y asf similarmente a partir de las demds; todas 
aquellas, por tanto, 24 variaciones, han de ser divididas por el numero de cosas, que 
en este lugar es 4, la variaci6n de orden se dejarf ver a partir del numero antecedente 
de cosas, es decir, 6.

§3. Imagindmonos una bdveda redondeada en la que hay 4 zonas de entrada y en medio 
puesta una mesa (que Schwenter en este caso disputa quicn tenga el lugar mds 
honorable y se decide por la puerta que mira a orienle, regi6n en relacidn a la cual 
el hudsped mds honorable serf puesto), y asf la posicidn de los hudspedes es variada 
por razdn de prioridad y posterioridad, segun una consideraci6n diferenie.

§4. Aquf, brevemente, algo diremos acerca del Cfrculo en la demostracidn perfecta. 
Cuando todas las proposiciones de ella sean convertibles, dejarfn ver 6 silogismos, 
tres cfrculos. Asf, sea esta demostracidn: I. O. Lo racional es ddcil. O. el hombre es 
racional. Luego, O. el hombre es ddcil. II. O. el hombre es ddcil. O. lo racional es 
hombre. Luego, O. lo racional es ddcil. 2. III. O. el hombre es racional. O. lo ddcil 
es hombre. Luego, O. lo ddcil es racional. IV. O. lo ddcil es racional. O. el hombre 
es ddcil. Luego, el hombre es racional. 3. V. O. el hombre es ddcil. O. lo racional 
es hombre. Luego, O. lo racional es ddcil. VI. O. lo racional es ddcil. O. el hombre 
es racional. Luego, O. el hombre es ddcil.

'01 Encontror el numero es senclllo. a saber, se mlra en la tabla la Varlaclbn de Orden anterior 
a la correspondlente al numero de cosas dado. O  sea, la Varlaci6n de Orden relatlvo (r). es Igual 
a  la VarladOn de Orden absoluto (a) dlvldlda por el Numero de cosas (n) Luego. r=a/n Ejemplo 
sea 3 el numero de cosas; serdn 6 sus vatladones de orden absoluto. 6/3-2. Luego. 2 son las 
Varladones de Orden relatlvo.
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PROBLEMA VI
DADO EL NUMERO DE COSAS QUE HAN DE VARIAR, DE LAS 
CUALES ALGUNA 0  ALGUNAS SE REP1TEN, ENCONTRAR LA 

VARIACION DE ORDEN

§1. «Se enumeran las cosas simples y las que se repiten [se enumeran) como una 
solamente, y se mulliplican con la variacirin del numero menor, en una unidad. que 
el ntimero dado de variaciones; el producto serf lo buscado»102. Por ejemplo, sean 
se is: a. b. c. c. d. e., las simples son 4+1 (esas dos c se toman por una) hacen 5 A120 
(pues 120 son las variaciones del numero antecedente 5 en relacidn al dado 6), todo 
lo cual hace 600.

§2. La raz<5n es manifiesta, si alguien observa el esquema 0; pues todas las variaciones 
crecen de prisa cuando una cosa dada se pone por si misma. Ahora mostraremos un 
uso.

§3. Sea propuesto: dado un texto encontrar todas las posibles melodfas. Harsdfirffer, 
Delic. Math. secc. 4. prop. 7, tambi6n intentri esto. Sin embargo, 61, aunque en un 
texto de 5 sflabas, calculo que las melodfas posibles eran 120, vio las variaciones de 
orden solas. Pero, para nosotros es necesario tambidn agregar las complexiones, tal 
como ahora aparecerf. No obstante, comenzaremos desde mds alto: un texto es 
simple o compuesto.

§4. Llamo compuesto al que es distinto, Reimzeilen, en relacirin a sus lfneas. Y la va- 
riacirin del texto compuesto la conocemos por las melodfas simples que son conti- 
nuamente sacadas de 61 por medio del problema 3. Un texto simple excede las 6 
sflabas. o no las excede. Esta diferencia, por lo demds, es necesaria, ponque son las 
6 expresiones: Do (ut), Re, Mi, Fa, Sol, La, (de modo que la s6ptima, Si (Bi), se omite, 
la cual, Eryc. Puteano en Musathena la agrega). Si no excede, o es de 6 sflabas o es 
menor.

§5. Nosotros calcularemos en un ejemplo tornado de un Texto hexasildbico, [pero) 
igualmente podrfa darse cualquier otro para el que entiende de estas cosas. Ademds, 
en todos los hexasildbicos es mds que necesario que haya una repeticirin de expre
siones. Mds aun, en un texto hexasildbico los factores invariantes de las variaciones 
son 6$los:

I. do, re, mi, fa, sol, la. La variacirin de orden es......................................720

II. do, do, re, mi, fa, sol. La variacidn de orden es 720 -120 hacen 600

102. La solucldm es evtdente. SI son, por ejemplo, 3 cosas, y dos se repiten: (a, a. b); se cuentan las 
dllerentes (y las repelldas se toman por una). luego. son 2. Esle numero se multlplca por la 
vartaddn de (3-1). donde 3 es el numero de cosas dado. Resultado (Inal es 4.
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Ahora bien, no s61o do, sino tambidn cualesquiera de las notas pueden repetirse 2 
veces, mahl, otras 4 pueden ponerse despuds que do, es dccir, re, mi, fa, soL re, mi, 
fa, la. re, mi, sol, la. re, fa. sol, la. mi, fa, sol, la; o sea 5 cosas tienen 5 con4naciones:
5 A 3.600 hacen............................................................................................. 18.000.

in. do do re mi fa. 480 A 15 hacen 7200 A 6 hacen.................................43,200
IV. do do re re mi mi 360 A 20 hacen.......................................................7.200
V. do do do re mi fa. 360 A 6 hacen 2.160 A 20 hacen...........................43.200
VI. do do do re re mi. 360 A 6 A 4 hacen.................................................43.200
VH. do do do re re. 240 A15 hacen............................................................... 3.600
VIE. do do do do re mi. 360 A 6 A10 hacen................................................ 21.600
IX, do do do do re re. 240 A 6 A 5 hacen....................................................7.200

Total 187.920

§6. i,Pero qud [sucederfa] si la sdptima nota de Puteano, Si, agregdramos para calcular, 
o pausas, o desigualdad de rapidez en las notas, u otros carac teres musicales, o si 
avanzdramos a un Texto de mils sflabas que 6, o a los Textos compuestos? ^Cudnto 
serd el mar de melodfas, cuya mayor parte, cn otro caso, pudieran ser utiles?

§7. La cercanla de las cosas nos advierte que podemos encontrar para cualquier gdnero 
de canciones especies posibles, o sea, inflexiones, como Melodfas tambidn, que hasta 
ahora ignore si para alguien pudiera intcntarse o venir a la mente. Dispongdmonos, 
pues, para un Hexdmetro.

§8. Supuesto que en un Hexdmetro haya seis pies, pueden habitar en los otros [Hexd- 
metros) algun ddctilo y un espondco juntamente, pero el penultimo se aprovecha no 
menos que con un ddctilo, y el ultimo con un espondeo o un troqueo. Lo que, por 
tamo, importa a los 4 primeros serdn o meres ddctilos: 1, o meres espondeos: 1, o ties 
ddctilos, un espondeo, o al contrario: 2, o 2 ddctilos, 2 espondeos; 1, y en todo caso 
la variacidn de lugares 12,2+1 hacen 3 A12 hacen 36+1 + 1 hacen 38. Ahora bien, 
en cada uno de estos gdneros el ultimo verso o es espondeo o troqueo, 2 A 38 hacen 
76. Todos son gdneros de hexdmeuo, si se observa s61o el metro [del verso].

§9. No hablard acerca de las variedades que salen desde las expresiones, por ejemplo, 
lo que sale desde las monosflabas o de las disflabas, etc. o lo que concuerda con estas 
que entre sf se mezclan; o la expresidn ya se acaba con el pie, ya hace una cesura 
y dsta de gdnero variado; o interceden reileradas elisiones, algunas o ninguna.

§10. Ademds, los hexdmetros lam bid n difieren en cuanto a la mullitud de las letras, como 
se ve en un canto de Publio Porfirio Optaciano103 (quien malamente Cdsar Baroni 
confunde con Porfirio Greco, ftl6sofo, enemigo de los Cristianos) al gran Constan-

103. Publio Portillo Optadono. poeta lallno de la pflmera mltad del slglo IV d.C. E$ autor de un 
paneglrlco en verso, cuyo benelldailo serta Constantino el Grande. ParaddJIcamente. Ie cost* 
el destleiro de Roma al parecei. por lo confuso de su expreslOn-. Escrlbld. odemd*. clnco 
Eplgramas donde. aumentando o qultando letras. dice dlsllntas cosas. El Paneglrlco fue 
pubUcado en Parts el ado 1690.
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lino, constando de 26 versos heroicos, de los cuales el primero es de 25 letras, los 
demds crecen en forma conlinua en una leira, hasta que el vigdsimo sexto que 
50; asf todos los Organos Musicales hacen sonar una forma [de sonido]. Recu£rdese 
[el canto de] Jer6nimo a Paulina, en Firmicus in Myth., el de Rab. Maura104, Beda 
de re Metrica . Velser lo edit6 con figuras, en Ginebra el afio 1591. Se agrega a esto 
Eryc. Puteano, Thaum. Pietatis, letra N, quien dice que con este canto mereci6 que 
lo hicieran volvcr desde el exilio; Gerh. Joh. Vossio, Syntag. de Poet. Latinis, ver 
Optatiano; igualmente, De Historicis Graecis, 1.16. Casp. Barthium, Commentariolo 
de Lingua Latina, y Aug. Buchner, Notis in Hymnum Venantii Fortumti (que co- 
munmente se toma por Lactancio) de Resurrect., hacia el verso 29, pigina 27, quien 
hace observaciones a los hexdmetros en unos tubos, ordenando en medio de los 
versos: Augusto victore, etc., las reglas del Organo musical, todos yam bos ana- 
crednucos dfmetros de 18 letras, que corresponden al registro del 6rgano (epitonius). 
Hemos expuesto los mismos versos ya que, en cualquier caso, no son obvios:

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

O si diviso Metiri Limite Clio
Una Lege Sui Uno Manantia Fonte
Aonio Versus Heroi lure Manente
Ausuro Donet Metri Felicia Texta
Augeri Longo Patiens Exordia Fine
Exiguo Cursu Parvo Crescenba Motu
Ultima Postremo Donee Vestigia Tota
Ascensus lugi Cumulato Limite Cludat
Uno Bis Spatio Versus Elementa Prioris
Dinumerans Cogens Aequali Lege Retenta
Parva Nimis Longis Et Visu Dissona Multum
Tempore Sub Parili Metri Ralionibus Isdem
Dimidium Numero Musis Tamen Aequiparantem
Haec Erit In Varios Species Aptissima Cantus
Perque Modos Gradibus Surget Fecunda Sonoris
Aere Cavo Et Tereti Calamis Crescentibus Aucta
Quis Bene Suppositis Quadratis Ordine Plectris
Artificis Manus Innumeros Clauditque Aperitque
Spiramenta Probans Placitis Bene Consona Rythmis
Sub Quibus Unda Latens Properantibus Incita Vends
Quas Vicibus Crebris Iuvenum Labor Haud Sibi Discors
Hinc Atque Hinc Animaeque Agitant Augetque Reluctans
Compositum Ad Numeros Propriumque Ad Carmina Praestat
Quodque Queat Minimum Admotum Intremefacta Frequenter
Plectra Adaperta Sequi Aut Placitos Bene Claudere Cantus
Iamque Metro Et Rythmis Praestringere Quicquid Ubique Esc

104. Rabano Mauro. (784-656). nad do  en Maguncla. esludlb con Alculno en Franda, peso desarrolM 
su actlvtdad Intelectual en Alemanla, lenlendo con el tlempo un  papel fundamental en la 
eyoluddn de la cultura alemana medieval. Por lo mlsmo se le conoce com o Praoceptor 
feermontoe.
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§11. Entre estas cosas podcmos obscrvar muchos asunlos acerca de la escritura de los 
Antiguos, primeramente, el acostumbrado Diptongo AE  es contrafdo dos veces, lo 
cual, sin embargo, no es razdn para mover la costumbre de que debe haber un sonido 
por cada letra. Sin embargo, hemos hablado mis profusamenle de este asunto de 
Optaciano, para que abajo nos preocupemos de las cosas que deben ser dichas, puesto 
que allf disculiremos los versos Proleos que son compuesios a partir de esto.

25 Post martios laboies

26 Et Caesarum parantes

27 Virtutibus, per orbem

28 Tot la ureas virentes,

29 Et Principis trophaea;

30 Felicibus Iriumphis

31 Exultat omnis aelas,

32 Urbesque flore grato

33 Et frondibus decoris

34 Totis virent plateis

35 Hinc ordo veste clara

36 In purpuris honorum

37 Fausto precantur ore

38 Feruntque dona laeti.

39 lam Roma culmen orbis

40 Dat munera et coronas

41 Auro ferens coruscas

42 Victorias triumphis,

43 Votaque jam theatris

44 Redduntur et Choreis.

45 Me sors iniqua laetis

46 Solemnibus remotum

47 Vix haec sonare sivit

48 Tot tota fronte Phoebi

49 Versuque comta solo,

50 Augusta rite seclis.
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PROBLEMA VII
DADO EL FACTOR INVARIANTE ENCONTRAR LAS VARIACIONES

§1. Hemos resuello esto arriba, cn relacirin a las Complexiones. Ahora, a partir de las 
variaciones de lugar. Son, en efecto, diversos los casos. Pues, el Factor Invariante de 
las Variaciones (Caput Variationum) contiene o bien una cosa o muchas: si una, es 
Monddico; o bien, sc dan enlre las Cosas (que han de variar) otia u oiras del mismo 
gdnero [que la cosa contenida en el factor invariante], Pero, al contrario, puede [el 
factor invariante] conslar de muchas [cosas], ya sea que dentro del factor se den, 
tomadas altemativamente, [cosas] de la mismo gdnero (homogeneae), o no [del mismo]; 
igualmente, ciertas cosas exteriores (extrinsecas) que puedan ser del mismo genera 
que las interiores, (intrinsecas) o no [del mismo]10S.

§2. «Por tanto, en primer lugar, mantenidndose fijo el factor invariante de la variaci6n, 
se enumeran las cosas exteriores y se busca la variation de dstas entre si (incluso, 
si fueran discontiguas, o sea, si estuvicra tambidn el factor invariante [entre las 
variaciones]), [muliiplicdndose] con este preciso factor, segun problema 4, el produc- 
to serd llamado A. Si el factor no csmultiplicable, o sea, si no c onsta de muchas cosas, 
y una de <51 no es del mismo gdncro, el producto A serd lo buscado.

§3. Al contrario, si el factor es multiplicable, y hay 1 cosa que es del mismo g&iero que 
la que 61 contiene, el producto A se multiplicard por el numero de las del mismo 
gdnero, de la misma manera como [en el caso] de aquel factor de las que fueron 
propuestas, el resultado serd lo buscado.

§4. Pero, si el factor consta de muchas cosas, se busca la variacirin de 6stas entre si 
(aunque sean discontiguas o se interpongan cosas exteriores), segun problema 4 ,6sta 
se multiplica con el producto A, y el que ast se produce lo llamaremos B. Ahora, si 
la cosa del factor no tienc ninguna [cosa] del mismo gdncro fuera del factor, el producto 
B serd lo buscado.

105 A  sober, en Usos de los Problemas I y II, 5 76. La redocclbn de este problema y los slgulenles estd 
muy condensada Para su mejor comprenslOn hay que tenor en cuenta las Dellnlclones, 
numeros 15 al 19. los tlpos de factores Invarlantes deponden do la cantldad de cosas quo 
contlenen y de si Sstas son de la misma close que las cosas que estdn entre los que han de variar. 
Por tanto. si se quleren encontrar las variaciones a  partir de los tact ores Invarlantes (f .1). hay que 
buscar tantas soludones como tlpos de 1.1. Ahora bien, la regia general de estas soluclones es 
la ley del producto, es declr, una multlpllcaclOn entre el numero de varloclones de los cosas 
Interlores del f. I. y el de  variaciones de las cosas exteriores del f. I. Pero, como el f, I. no slempre 
contiene cosas (sol. 5 2). habrd dos casos: (a) es Monddico, o contiene silo una. Se multiplied pot 
uno el numero de las variaciones de las cosas exteriores (sea 6ste N). (b) contiene sdo  una, pero 
6sta puede entrar en varladfin con una o mbs cosas exteriores (1. e. es de la misma close), (sol. 
53). Se multlpllca el numero de la varladones de  las de la misma close con las variaciones de 
N. (c) el f. I. contlenemuchas cosas. (sol. 54). Semultlpllco el numero de varladones delas cosas 
del I. IporN . (d) SI entre las cosas que contiene elf. I. una es de la mismo dase  con una exterior, 
(sot. 55) el resultado de  la sol. 54. se multlpllca por el mjmero de todos las cosos que tlenen la 
misma dase. (e) si el 1.1, contiene una cosa que es de la misma close con una exterior y otra 
Interior, (sol. 56) se enumeranlascosastuera y dentrodel f l y  sesuponen com o Numero de cosas 
de una Complexi6n. El Exponente de la Complexldn lo da el numero de cosas que el factor 
Invariante tlene dentro. Luego el problema tlene solucl6n. pues es Igual al Problema 1.
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§5. Si la cosa del factor liene solamente una [cosa] del mismo gdnero fuera del factor, 
no dcntro, el producto B se multiplica por el numero de cosas que tienen el mismo 
gdnero, y si las [cosas] del mismo gdnero son muchas, se multiplica el numero de 
las primeras del mismo gdnero por el de las posteriores en forma con tin ua, y el producto 
serid lo buscado.

§6. A1 conirario, si la cosa del factor liene una [cosa] del mismo gdnero dentro y fuera 
del factor, se enumeran primeramente las cosas del mismo gdnero interiores y 
exteriores al mismo tiempo, y se suponen como el Numero [de cosas] de una 
Complexidn; despuds, se suponen como Exponente solamente las cosas del mismo 
gdnero dadas dentro del factor invariante. Por tanto, siendo dado el mimero y el 
exponente se busca la complexion, segun el problems 1., y si se da muchas veces 
la mismidad gendrica de las cosas (homogeneitas), se calculan las complexiones [to- 
madas] altemativamente entre si en forma continua. La complexion o resultado de 
las complexiones se multiplica por e! producto B, el resultado sera lo buscado .»

§7. Este problems se pudo llcvar a cabo por multitud de intentos muy laboriosos, y su 
solucidn nos comprometid mucho trabajo y tiempo. Sin embargo, de otro modo nadie 
resolverfa la secuencia de problemas desde los principios del arte. En aqudllos, pues, 
aparecerd el uso de dste.

PROBLEMA VIII
DADO OTRO FACTOR INVARIANTE ENCONTRAR 

VARIACIONES COMUNES

§8. «Cada uno de los factores invarianies se pone en la misma variacidn como si fuera 
un factor invariante compuesto (aunque a veces las cosas del factor invariante 
compuesto sean discontiguas) y se buscan las variaciones de un factor invariante 
compuesto, segun el problema 10, el producto serd lo buscado».

PROBLEMA IX
ENCONTRAR LOS FACTORES INVARIANTES QUE TIENEN 

VARIACIONES COMUNES

§9. «Si muchos factores invarianies ocurren en un mismo lugar en una variacidn de 
orden, ya sea en el todo o en una parte, no tienen variaciones comunes. 2. Si una 
misma cosa monddica ocurre en muchos factores invariantes, dstas no tienen varia
ciones comunes. Todas las demds tienen variaciones comuncs».

98



DtSERTACION ACERCA DEI 
ARTE COMBINATORIO

PROBLEMAX
ENCONTRAR LOS FACTORESINVARIANTES DE LAS VARIACIONES 

UTILES YDE LAS INUTILES

§10. * Encontrar los factores invariantes en total es expedite. Pues, cualquiera cosa por 
si [estd], o bien en cualquier lugar por si, o bien con cualquiera otra u otras, 
igualmente, en cualquier lugar con otra u otras; brevemente, toda complexidn o 
variacidn propuesta, menor y de estas cosas, o sea, la que estd contenida toda en otra, 
es factor invariante. Ahora bien, el mdlodo util en la disposicidn de los factores 
invariantes, es que vayamos avanzando desde los menores a los mayores, cuando, 
por ejemplo, lo que nos ha sido propuesto, es exponer todas las variaciones visible- 
mente, asunto al que Drexel en el lugar citado, Puteano, Kleppis y Reinero se 
dedicaron, de acuerdo a las cosas que han sido mencionadas.

§11. Ademds, [respecto de] como se encuentran los Factores Invariantes utiles e inutiles, 
ha de ser aplicada una disciplina, a la cual pcrtenecen las cosas que han de variar, 
o el todo compuesto a paitir de dstas. Las reglas de ella, ciertamente, anulardn las 
inutiles, pero dejardn las utiles. Hay que ver, enlonces, qudcon quienes y en qu6 lugar 
pueden juntarse, igualmente, qu6 cosas no pueden ponerse en qu6 lugar, porejemplo, 
en el primero, en el tercero, etc. Pdmeramente, por supuesto, en el primero y en el 
ultimo. Despuds hay que ver qu6 causa especialmente haya de la anomalfa (por 
ejemplo, en los versos proteos hexdmetros, las sflabas breves). Estas cosas hay que 
calcularlas por medio de todas las demds, igualmente, todos los lugares, ya que, en 
efecto, si de muchas cosas existe un mismo juicio, serf suficiente intentarlo en una 
sola cosa.

PROBLEMA XI
ENCONTRAR LAS VARIACIONES INUTILES

§12. «Dos son los caminos: (1.) de acuerdo al problema 12, este modo: la suma hallada 
de las variaciones utiles e inutiles, segun el problema 14, se resta con la suma de las 
utiles, segun problema 12, segundo camino; el residuo serf lo buscado; (2.) este modo 
absolutamente: se hallan los factores invariantes de las variaciones inutiles, segun 
problema 10, se b use an las variaciones de cada uno de los factores invariantes, de 
acuerdo al problema 7, si algunos factores invariantes tienen variaciones comunes, 
segtin el problema 9, el numero de 6slas se halla de acuerdo al problema 8, y solamen- 
te se deja en uno de los factores invariantes que tiene variaciones comunes, [y] se 
sustrae desde las variaciones de las demds; o bien, si se quiere evitar este trabajo de 
restar, p6ngase en el inicio inmediatamente los factores invariantes que sean mdxima- 
mente compuestos, confrfntese problema 8; El Agregado de todas la variaciones a 
partir de todas las complexiones, rcstando lo que hay que restar, serf lo buscado ».
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PROBLEMA XII
ENCONTRAR LAS VARIACIONES UTILES

§ 13. La soluci6n e$ muy semejante a la antecedent, si se cambia al menos estas cosas: 
en el camino 1. en lugar del problema 12 sc pone el 11, etc. y se resta la suma de 
las inutiles, segtin problema 11, segundo camino. En el segundo camino se buscan 
los factores invarianies de las variaciones utiles. Lo demds como en el problema 
anterior.

USOS DE LOS PROBLEMAS 7.8.9.10.11.12

§ 14. Si para alguien estos problemas sc ven obvios o inutiles, cuando se haya descendido 
a la prSctica de los mds importantes, otra cosa did. En efeclo, rarfsimamente, ya la 
naturaleza de las cosas ya el decoro, sopoita que todas las variaciones posibles sean 
utiles. Sin embargo, para una muestra de esto hemos confiado menos en un argumen- 
to, acaso provechoso, que en un ejemplo grande por lo ilustre.

§15. Arriba dijimos que los versos Proteos son puramente proteos, esto es, aquellos en 
los que las variaciones posibles en su mayorfa son utiles, estos, en efecto, que constan 
casi de s<51o monosflabas; o mixtos, aquellos en los cuales casi siempre inciden 
[variaciones] inutiles, cuales son las que condenen polisflabas y dstas breves.

§16. Entrc los antiguos en este gdnero, quien para mi es conocido, cs uno que intentd algo 
igual a aqudl de quien [hablamos] en el problema 6, Publio Porfirio Optaciano. 
Tambidn Erycio Puteano, Thaumat. Piet., letra N, pdg. 92, entrc otros de sus versos 
para Constantino, rcfiere dstos:

Quern divus genuit Constandus Induperator 

Aurea Romanis propagans secula nato.

Entrc aquellos, el primero es Torpalio, la sflaba consta condnuamenle de voces 
crecientes, el otro es Proteo de seis formas, si asf es peimiddo hablar:

Aurea Romanis propagans secula nato. 

Aurea propagans Romanis secula nato. 

Secula Romanis propagans aurea nato. 
Propagans Romanis aurea secula nato. 

Romanis propagans aurea secula nato.
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§17. Pero primero aquel Virgiliano tiene muchas:

Tytire tu patulae recubans sub tegmine fagi,

al cual se le da un uso casi como de broma. Las variaciones de 61 son: en vez de tu, 
2 sub, en vez de patulae, 2 recubans, y Tityre ya sea en el inicio, como ahora, o bien. 
tegmine en el inicio, o bien, Tytire tegmine en el final, o bien, tegmine Tityre en el 
final, 4 A 2 A 2 hacen 16. Pero en los Porfirianos no cada uno de los Proteos, sino 
todos, y no un verso, sino todo el canto (carmen) ha de ser admirado en pleno por 
tales clases de [variaciones]. Los versos de su modo han de dar trabajo para el que 
ha de componerlos, de manera que las palabras comiencen o terminen con conso- 
nantes.

§18. Otro que tambidn empled el nombrc de Proteo es Julio C6sar Scaligero, vanSn que 
si alejara su cardcter violento del ingenio [serfa] enteramente incomparable, Poet. lib.
2. c.30, pdg. 185. Este compuso eso de que las formas, como el mismo dice, [son] 
innumerables, luego nosotros [decimos], 64:

Perfide sperasti divos te fallere Proteu

Fdcilmente se encontrard que no son muchas, ya que las partes de esta enumeracidn 
• nuestra se leen: en vez de Perfide, 2 fallere, en vez de Proteus, divos, 2 A 2 hacen 

4. Sperasti divos te tiene 6 A 4 hacen 24 variaciones. Divos perfide Te sperasti tiene 
2 variaciones. Divos Te sperasti perfide tiene 6 + 2 + 2 hacen 10 A 4 hacen 40 + 24 
hacen 64. Hemos observado desde Virgilio igualmente, aunquc mds variable, en 
Eneida lib. 1. verso 282: Queis (pro His) ego nec metas verum nec tempora pono. 
Pues, perfide es una voz; queis ego puede descomponerse en dos.

§ 19. Llego a aquel ingenioso [verso] de Bernhard Bauhus, Jesuita de Lovaina, quien entre 
sus Epigrammata destaca, aunque de modo mds elevado, (ver probl. 4, sobre Cristo), 
6ste acerca de Marfa:

Tot tibi sunt dotes virgo, quot sidera coelo.

Erycio Puteano, vardn doctfsimo, lo considerd digno de una obra especial (librito que 
intituld Thaumata Pietatis, editado en Amberes, en el ano 1617, cuarta edicidn, y 
todas las variaciones utiles de 6ste enumera a partir de la pdgina 3 hasta la 50 
inclusive, las cuales, el autor, ya que se extienden mucho mds, continud entre los 
huecos del numero 1022); porque, por una parte, se comenzd a hacer ver las dotes 
de ella no eran menores que las tantas estrellas que, por lo corriente, los Astrdnomos 
enumeraban; por otra parte, porque evitd una casi excesiva preocupacidn a todos 
aquellos que dec fan que se ven tantas estrellas en el cielo cuantas dotes Marfa tenfa, 
pues las dotes de Marfa eran muchas. Por tanto, si asumidramos estas tantas varia
ciones (por ejemplo: Quot tibi sunt dotes virgo, tot sidera coelo), es decir, 1022, 
poniendo tot en vez de quot, y al conlrario, es manifiesto que habrfan de nacer otros 
versos. Esto, en verdad, Puteano consigna en el prcfacio, pdg. 12; a veces, no sdlo 
estrellas, sino tambidn dotes que hay que adheriren el cielo, de modo que entendamos 
que son celestiales, por ejemplo:
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Tot tibi sunt coelo dotes, quot sidera virgo.

Ademds, hace mucho a la variacidn el que permitan que Virgo en la ultima y Tibi 
en medio de das sean tomadas y movidas como una lista, artificio que observaremos 
tambidn abajo, en aquel [verso] singular de Daumian.

§20. Puteano trajo a la memoria, antes de los [cdlculos] suyos del Thaumata, y del Proteo 
de Bauhus, a Gisberto Bauhus, padre de Bernhard, en el aparalo critico (apparatus) 
de las Epistulae, cent. L ep. 49 y 57; agr6guese tambidn ep. 51.52.53.56, allf mismo. 
Ahora bien, yo poseo la edieidn del [mes] 12 del aiio 1647 de Amsterdam, de estas 
epfctolas; pues, se buscard en vano la edicidn del [mes] 4, puesto que aparece ya en 
el afio 1612.

§21. Ademds, Juan Bautista Riccioli, Almag. nov. pdg. 1., lib.6. c.6., escolio 1. hoja 413, 
por error de memoria (jivnpovucfl) atribuyd estas palabras de los Versos de Bauhus 
al autor Puteano: cuando antigua era, en verdad, la opinion propagada desde 
Ptolomeo en adelante, de que las estrellas todas son 1022, Erycio Puteano dejo para 
la posteridad un monumento de piedadyde ingenio propio, en aquel elaboradisimo 
poema, Tot tibi etc., sin embargo, no es [Puteano] el autor, sino el comentador y el 
que alaba.

§22. Despuds, brevemente, hemos observado un verso similar en Ovidio, con un pequeflo 
cambio, 6ste de Metam. XII. fab. 7. v. 594:

Det mihi se, faxo triplici quid cuspide possim

sentiat etc.

Este llega a ser lal:

Det mihi se faxo trina quid cuspide possim.

§23. Pues tambidn la ultima mihi y faxo es doble. En este gdnero se destaca Georg. Kleppis, 
nuestro poeta laureado, 6stc es su verso:

Dant tria jam Dresdae, ceu sol dat, lumina lucem,

cuyas 1617 variaciones las enumer6 en un libro peculiar, con ocasidn de tres soles 
que en el afio 1617 resplandecfan e n d  cielo, en el liempo en el que habfan convenido 
en Dresden tres soles terrestres desde la casa austrfaca: el Emperador Matfas, 
Ferdinando Rey de Bohemia, y el Archiduque Maximiliano, supremos maestro de 
la orden Teutdnica. El librito de 61 que fue dedicado con el u'lulo Protei Poetici se 
edit6 en el mismo afio que el numero de variaciones que se consignan.

§24. En todo caso, las variaciones son muchas mds que 1617, porque el mismo autor 
tdcitamente lo deja ver cuando haciael final, dentro de la Errata, asf se defiende: pudo 
suceder que, en tanta multitud, algo se pusiera dos veces, por tanto, [61] completando 
las lagunas, pone algunos t6rminos nuevos que todavfa no eran ciertos. Nosotros, a 
fin de que mostremos alguna prdclica de los siguientes problemas calcularemos todas 
las Variacioncs 6ulcs. Esto llegard a ser asf, si encontramos todas las iniitiles. Hemos
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expresado los factores invarianics dc las variaciones con las anotaciones de cantidad, 
de tal manera que asf, en vez de muchos [tdrminos] iranspuestos hemos adoptado uno
solo, por ejemplo:____ . __ . __ . ^  . tambidn coniiene csto:__. _____ . __ .

etc. Con los puntos designamos e incluimos una voz.

§25. La suma de todas las variaciones utiles e inutiles.................................... 362.880

El cauilogo de las Variaciones inutiles:

1. ^  . p. ej. tries slant jam  Dresslae ceu sol dat lumina lucem 40.320

2. __ . . Dresdae tries slant jam  ceu sol etc. 10.080

3. _. __ . ^  . slant jam  tria 14.440

4. __ . __ . __ . . Dresdae slant jam  tria 28.800

5. __ . _____ . ^  . Dresslae lucem tria 1.440

6. __ . __ . __ . __. . slant jam  ceu sol tria 2.880

7. __ . _____ . __ . __ . . Dr*tsslae lucem ceu sol tria 28.800

8. __ . __ . __ . __ . __ . . Dresdae slant jam  ceu sol tria 7.200
9. __ , _____ . __ . __ . __ . __  . Dresdae lucem slsmt jam ceu

sol tria 7.200

10. en el fin , . .  . .  p. eiem. tria 40.320

§26. La suma de la Variaciones inutiles tomando cn cuenta la expresidn Tria, que 
exactamente constituye la milad dc la suma de las variaciones posibles 181.440

1 l.en el inicio:___. __ ^  ^  . slant lumina 18.000

12. _. _____ . __ . slant Dresslae lumina 9.600

13. _. ___. __ , __  . slant jam  ceu lucem lumina 4.320
14. _. ___. __ . __ . __ . _^  . slant jam  ceu sol dat lumina 240

15. _. _____ . _____ . __ ^  . slant Dresdae lucem lumina 2.160

16. _. __ . __ . _____ . __ . ^anti am ceu lucem lamina 5.760
17. _. __ . __ . __ . __ . _____ . __  . slant ceu jam sol dat lucem

lumina 0
18. ___ . _______. ______ . ______ . ______ ._______  . slant ceu jam Dresdae lucem

lumina *''"1 ^  1.200
19. _. __ . __ . __ . __ . _____ . _____ . __  ^  . dam ceu jam  sol slant

lucem Dresslae lumina 0

20. en el f in   . p. ej. lumina 11 -620
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§27. La suma de la Variaciones inutiles tomando en cuenta la unica voz Lumina 
52.900

21. En cualquier lugar.__

22.
—  u j  y j ' --------------------------‘  y j

23. _
24.

U U ' U U ’ lumina lria 
. lumina Dresdae tria

■ y j ■ '  y j  y j . lumina ceu jam  tria

25. _
26. _  

27. _

'  W  U J  ' ----'  —  ‘ —  ‘ —  ' U U . lumina ceu jam  sol dat tria

C-J y j  ' --------- ' ---------- ‘ CU . lumina Dresdae lucem tria

ua u j  ' —  ' —  ' --------■ c u  cu . lumina ceu jam  Dresdae tria

, v_»; —  • —  ' ------- • -------- • y j  '—)
lucem tna

. lumina ceu jam  Dresdae

40.320

14.440

4.800 

1.440

480
4.800

4.080
28.

—  y j  y j ;  —  • —  ‘ —  ‘ —  • ---------- ’ l u  c u
lucem tria

. lumina ceu jam  dat sol

29. _
soT’lucem Dresdae tria y j  uu

532

. lumina ceu jam  dat
2.978

§28. La suma de las variaciones inutiles tomando en cuenta la agrupacidn Lumina et Tria, 
suponiendo aquello 59.870

— ■ ^  w  •  .  . ^  . dant tria jam  lumina 2.400

, •  •____ •  ^  ■ dant tria jam  Dresdae lumina 3.840
.. ceu sol

,. dant tria jam  ceu sol

30.

31.
32.

33.

— ‘ uu y j
—  *  y j  y j  ’

■ o  y_j 

' — u u

lucem lumina ■ y j  y j

34.
^>1 'lucem Dresdae luminaceu sol

. dant tria jam

La suma de la variaciones inutiles tomando en cuenta la agrupacidn 
Tria et Lumina, suponiendo aquello

1.440 

5.760 

9.360

22.800
59.870

52.900

181.440
Suma de las sumas de las Variaciones inutiles 
se resta a partir de la suma total

§29. Queda la suma de las Variaciones utiles del verso de Kleppis 
admitiendo los espondaicos

317.010

362.880

45.870

104



DISERTACION ACE PC A DEL 
ARIE COWBIKAIOPIO

Dejaremos los espondaicos para que la labor de calcular no aumentemos; sin 
embargo, asf se descubre cuintos espondaicos hay entrc todas las variaciones utiles 
e inutiles:

1. si se pone en el final __. _____ . p. ej. dant lucem 100.800

2. ____ . _____ . p. ej. Dresdae lucem 10.080

3. __. __ . __ . p. ej. dant ceu sol 43.200

Suma de todos los espondaicos utiles e inutilcs 154.080

§30. Destaca, ademds, el verso del nobilfsimo hdroe Carol de Goldstein:

Ars non est tales bene structos sen here versus,

en un arte que no ha de aceptar para si lo artificioso, conliene 1.644 variaciones. En 
emulacidn de 6stos, primeramente de Kleppis, Henr. Reimer de Lunebourg, presents 
a D. Iohannes Colega de la Escuela Patria, provisto con este Proteo:

Da pie Chrlste Urbl bona PaX sit teMpore nostro,

que, igualmente, incluye el ano 1.619 como [el numero] de todas las variaciones de 
6ste [verso], cuando aparecieron incluidas en un librito el [mes] 12 que fue editado 
en Hamburgo.

§31. Tambidn el muy laborioso Dautn, vardn ejercitado en toda clasc de poemas, no quiso 
faltarse a si mismo en esto no intentado. No dir6 nada de su originalidad, porque dijo 
lo mismo tres mil veces en su canto (aquf no debe haber, en efecto, otras palabras, 
sino otro orden de las mismas palabras) lo que en esta sentencia: fia t justitia autpereat 
mundus, lo dio a conocer en Vertumno Poetico Cygneae, en el afio 1646, [mes] 8. 
Advierto esto, al menos, lo que fue hecho ver por el autor tambidn, en Millenario 
1. numeros 219 y 220, que son versos Proteos. Estos son, en efecto:

v. 219. Aut absint vis, fraus, ac jus ades, aut cadat aether.

v. 220. Vis, fraus, lis absint, aequum gerat, aut ruat orbis.

§32. Pero, no hace mucho, hemos hallado, siendo 61 mismo quien lo comunicd, que otro 
verso de 61, fue considerado como un invento digno de ser lefdo cortectamente en 
publico, el cual se convierte con todo derecho m is que en un Proteo y en el mismo, 
en otros muchos mis gdneros de canto. Las palabras, por cicrto, son 6stas:

O alme (sc. Deus) mactus Petrus (sponsus) sit lucro duplo; traspuestas de variada 
manera dan 8 [versos] Alcaicos, 8 Faleucios, 14 Sificos, 42 Arquiloquianos, en todos 
los cuales la elisidn estd mediando. Al conlrario, sin elisidn hacen 32 pentimetros, 
sdlo 20 Jdmbicos senarios, sdlo 22 Escazontes, Escazontes y Jambos juntos 44 (y asf 
todos los Jambos son 64, todos los Escazontes 66); si se agrcga una sflaba se 
transporta en un Hexdmctro variable con 48 versos.

Fac duplo Petrus lucro sit mactus, o alme!
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§33. Por lo demis, gran parte del artificio consiste en esto: que las mis sflabas, como la 
primera en elduplo, Petrus, lucro, son dobles(ana]p/teJ>. Ahora bien, la elision produce, 
como las mismas palabras lo hacen, diversos gdneros de cantos por el incremento 
de las sflabas. Habfa dado otro antes todavfa del aflo 1655, aunque mis sobrio da 
variaciones, a saber, este Alcaico:

Faustum alma sponsis da Trias o torum!

convertible en 4 Falecios, 5 Sdficos, 8 Peniimetros, 8 Arquiloquianos, 14 Jimbicos 
senarios, 16 Escazontes.

§34. Sed jam  tempus equum spumantia solvere colla:

Si, despuds de todo, alguien rechaza nuestra prolijidad, temo que 61, cuando haya de 
ser Uevado hasta la pnkiica, igualmente se quejarfa de la brevedad, existiendo una 
situacidn diversa.
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NOTA AL §6 DEL PKOBLEMAI 
COROLARIOS

I. LOGICA. 1. Dos son la proposicioncs primarias, una es principalmente de todos los lemmas, 
o sea, de las proposicioncs necesarias: lo que cs (lal) es o no es (tal), o viceversa; la tire  [es principio] 
de lodas las ob serva tio n s  o proposicioncs contingenies: Aigo enisle. 2. Se dan demostraciones 
perfectas en lodas las disciplines, 3. Si considcramos las disciplinas en sf, lodas son teortiicas; si 
considcramos su uso lodas son prdcticas. Adciniis, £stas de las que el uso dimana m4s inmediata- 
mcnie, son Uamadas merecidamenie prdcticas porexcelentia  (sax  e^oxfiv). 4. Aunque lodo Mttodo 
pucde usarse en toda disciplina, para que sigamos los pasos de nuesira investigation o los de La 
naluraleza producenlc en la enseflanza, sin embargo, en las disciplinas pticticas ocune para que 
coincida el orden de la naturalem  y el del conotimiento, porque en eslas disciplinas la misma 
naluraleza de la cosa surge por pensamicnio y por production nuesira. Pues, en efecto, el fin tambiOn 
nos mueve para produce los Medios, y nos llcva a conocerlos, lo cual es distinto en eslas distiplinas 
donde podcmos solamcnte conoccr, pero no podeinos producir. Ademds, si bien lodo mOtodo es 
Utilo, no lodo, sin embargo, es convcnicnte. 5. El sitogismo no es el Tin de la Ldgica, sino la 
contemplatidn simple; la proposition, por cierio, es el medio para Osia; cl silogismo k> es para la 
proposiciOn.

II. METAFISICA. 1. Olro inflnilo es mayor que olio, CARDANO. A nth. Pract. c. 66. n. 165 y 
260. Se dice que Seth Ward disicnie en la obra Arithmetica infmitorum. 2. Dios es sustancia, las 
Creatures son accidcntcs. 3. Es necesario constituir una disciplina en tomo a la Creature en general, 
aunque esia sea comprcndida, por to comdn, hoy dla, en la Metaffsica. 4. Apenas es probable que 
el lOnnino causa sea urdvoco al expresar un conccpio, significando la causa efitiente, material, 
formal, final. Pues £la voz influjo, iguabncnie, que es sino una voz?

ID. FISICA. 1. Como pucde observarse que otros cuerpos del universo se mueven en tamo a su 
propio eje, no es absurdo lo mismo respecto de la lierra, ni al contrerio, del mismo modo. 2. Pueslo 
que la suma diferencia de los cuerpos es lo denso y lo rarefacio, es manifieslo que las cuatro 
cualidades primarias pueden ilusirarse asf: Lo lldmedo es rare facto, lo Seco es denso. k> cOlido es 
rarefaciivo, lo Frfo es condensativo. Ahora bien, lodo cuerpo rarefacio es contenido fdcilmente 
dentro de tiros llmiles, dificilmenie es contenido dentro de los suyos propios, lo contrerio sucede 
con el cuerpo denso: y todo cuerpo rarefacciue {rarefaciens) entrega una forma de reunion a los 
cuerpos homogtiieos, en lo rarefacio, de unirsc rdpidarnenie consigo mismo, y a los hetcrogCneos 
de separarse, cosas que en el cuerpo denso eneuentran una via cerrada. De donde se cumple la razdn 
de las definiciones arislottiicas. Ni cl fuego, que parece ser rerefaeto dafla cuando, sin embargo, 
debiera estar seco. Asi, pues, respondo: una cosa debe dccirse del fuego perse, tire  del fuego inherenle 
en tiro  cuerpo, pues sigue la naluraleza de 61 [sc. del tiro  cuerpo], Asl, es palcnte que la llama, la 
cual no es oua cosa que aire infiamado, debe ser fiuida, del mismo modo que el aire mismo; al 
contrario, el fuego que consiste en el fierro encendido, tiene la misma naluraleza que el fierro mismo. 
3. Es una ilusidn que la potencia de Imdn (riiagnetis) sea delerminada por el diamante (adamante).

IV. PRACTICA. 1. La Justicia (particular) es la virlud que observa la mediania (mediocritas) en 
relacidn al afecto del hornbre para con el hombre, de lo que debe ayudar y de lo que debe dafiar, 
o sea, de la bencvolencia y el odio. La regia de la mediania es: Es licito ayudar a olro (o a mi) hasta 
donde un tercero no sea dadado (por olro). Es necesario observar eslo, para que defendamos a
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ARISTOTELES del argumenlo soflslico de GROTIO, quien en el J.B. y P. Prolegomenon. ** 4. 
fac. a. dice asl: No parece que se ha establecido correctamente ni universalmente desde la justicia  
este fundamento (que la virlud haya que ponerla en la mediania, porque los opuestos de ista, el 
exceso y  la carencia, puesto que no pueden hallarse en las qfecciones ni en las acciones que las 
siguen (ARISTOTELES}, en las mismas cosas en las que se aplica la Justicia, investigtf ambas, lo 
cual es saltar de un ginero  a otro, to cual pone la culpa en oiros con razdn. GROTIO pretende, 
pucs, [que sea] inconsistente que en las especies de una division algo se introduzca que se derive 
directameme desde otro principle de divisidn (asunto que se denomina menos filosdficamente 
p rcap ao w  et£ aXXo yevoQ, y ciertamente, oira cosa es la mediania de los afectos, otra la de las 
cosas. Tambidn, las virtudes no son cosas, sino habitus de las mentes. Memos mostrade, por tamo, 
que la misma justicia es fundada sobre la moderation de los afectos. 2. No inadecuadamente dice 
TRASIMACO, segun Platdn en Rep. Lib. 1 fol. 379, que lo juste es lo dtil para el mds fuene. Pues 
DIOS es propia y simplemcnte el inds fuerte de todos (un bombre no es m is fuerte que otro, como 
pudiera pensarse, cuanto que mds robusto mds puede dccaer por enfeimedad). Por lo demds, la 
utilidad de Dios no consistc en el lucro, sino en cl honor. Por tanto, es manifieslo que la gloria de 
DIOS es la medida de toda ley. Y quien oonsulte a teOlogos y moralistas y escrilores de casos de 
conciencia, verd la mayor parte del tiempo fundar sus discursos en estas cosas. Por tanto, habiendo 
constituido con certeza este principle como cierto, podrtase ahora formutar dentlficamente una 
doctrina de la justicia. Lo cual hasta aquf no ha sido heebo.
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Schwenter. Sin embargo, tal cdmo concibto su tra-
bajo, el joven Leibnitz fue mas alia de los parciales
resultados matematicos de sus antedesores y mas
alia tambien de aquella obra especulativa del
medieval R, Lulio. En efecto, presento por primera
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un metodo universal, de stntesis, ordenamiento, 
ilustraadn y descubrimiento cientffico.
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