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VIDA ACTIVA Y VIDA CONTEMPLATIVA: UNA FUENTE 
DE RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO1

Álvaro Alonso 
Universidad Complutense

Introducción

En la minuciosa reflexión sobre los diferentes grupos sociales que desarrolla el 
Espejo de la vida humana no podían faltar las consideraciones sobre la vida activa 
y la contemplativa y sus respectivos méritos. De forma muy particular, el capítulo 
24 de la segunda parte aborda la cuestión de manera sistemática, tomando de 
distintas fuentes ideas e incluso formulaciones muy precisas. La excelente edición 
de Ruiz Vila estudia de forma muy detallada los modelos del autor y permite 
comprobar el método ecléctico con el que Sánchez de Arévalo combina textos 
bíblicos y patrísticos con las Decretales y la filosofía escolástica, especialmente 
Santo Tomás2. 

En las páginas que siguen quisiera centrarme en un extenso pasaje que no se 
corresponde con las fuentes conocidas de Sánchez de Arévalo y que desarrolla el 
tema de la acción y la contemplación con matices diferentes a los de los tratadis-
tas más prestigiosos. Para el análisis del pasaje es preciso, sin embargo, detenerse 
en otros textos que abordan el problema, con objeto de ver cómo se inscribe 
Sánchez de Arévalo en la tradición filosófica.

1. Financiado por MINECO (Ref. FFI2015-63625-C2-1-P) y FEDER, UE. Supported by the
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, Grant MINECO (Ref. FFI2015-63625-
C2-1-P) and FEDER, UE.

2. Rodrigo Sánchez de Arévalo, Espejo de la vida humana, ed. y trad. de J.M. Ruiz Vila, Madrid, 
Escolar y Mayo, 2012, pp. 728-742 (edición bilingüe).
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Superioridad de la vida contemplativa

En un importante trabajo sobre las formas de vida en la tradición cristiana, 
Iacopo Costa ha señalado que ya desde los primeros momentos, los intérpretes 
cristianos de la Ética a Nicómaco se enfrentaron a una contradicción (aparente o 
real) en el texto aristotélico. Por un lado, el libro I argumenta que el bien común 
es superior al privado, lo que parece situar la acción por encima de la contempla-
ción. Por otra parte, el libro X afirma la superioridad de la vida contemplativa y 
aduce numerosas razones para fundamentar esa preferencia3.

Con objeto de dar solución a ese problema, San Alberto Magno argumenta 
que la vida activa es más útil (utilior) que la contemplativa y, en ese sentido, supe-
rior a ella. No obstante, la vida contemplativa presenta otros motivos de superio-
ridad, como el de ser más honorable y más segura (honorabilior et securior). Esos 
méritos de la contemplación tienen más peso que los de la acción, por lo que, si 
bien es cierto que esta es mejor desde el punto de vista de la utilidad, en términos 
absolutos, simpliciter loquendo, resulta inferior a la otra. Con ciertos matices, la 
solución de San Alberto pasa a Santo Tomás y, gracias a él, a una larga serie de 
filósofos y tratadistas posteriores.

Alonso de Cartagena

La tradición escolástica representada por Santo Tomás encuentra eco en va-
rios autores españoles. Baste, como ejemplo, el caso de Alonso de Cartagena, 
quien en su Oracional escribe a propósito de las dos formas de vida:

E aunque amas sean muy loadas (…) la vida activa paresce a las vezes traer más 
provecho al próximo. Pero la vida contemplativa en sí mesma considerada es me-
jor, e más excelente e más fermosa que la vida activa. Lo cual prueva el filósofo por 
ocho razones que aquí sería prolixo de enserir; mas dexemos la prueba filosófica 
e usemos la de los santos doctores, que so semejança de dos pares de dueñas (…) 
prueba la avantaja de la vida contemplativa sobre la activa4.

3. Iacopo Costa, «Vita activa e vita contemplativa tra Alberto Magno e Goffredo di Fontaines»,
Mélanges de l ’École Française de Rome, 117 (2005), pp. 53-81, a quien sigo muy de cerca en todo
este apartado.

4. Alonso de Cartagena, El oracional, ed. S. González-Quevedo, Valencia, Albatros Hispanófila,
1983, pp. 156-157.
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Los «dos pares de dueñas» son, naturalmente, Raquel y Lía, que encarnan la 
oposición entre vida activa y contemplativa en el Antiguo Testamento, y María y 
Marta, que representan la misma oposición en el Nuevo.

Aunque remita directamente al filósofo, es decir, a Aristóteles, y no mencione 
a Santo Tomás, Cartagena depende mucho más del segundo que del primero. De 
hecho, solo en Santo Tomás se encuentran sistematizados los ocho argumentos a 
favor de la vida contemplativa, que en Aristóteles no llegan a ese número y apa-
recen recogidos de forma menos rigurosa. Además, la referencia a Marta y María 
(aunque no la de Lía y Raquel) se encuentra también en el texto de Santo Tomás 
a continuación de los argumentos filosóficos, únicos que figuran, obviamente, 
en el correspondiente pasaje de Aristóteles. Prolongando esa tradición tomista, 
Cartagena argumenta que la vida activa es (al menos en general) más útil que la 
contemplativa, aunque en última instancia esta lleve ventaja porque en sí misma 
considerada, es «mejor y más excelente».

Rodrigo Sánchez de Arévalo y Enrique de Gante

Proyectado sobre el fondo del texto de Cartagena puede apreciarse mejor en 
qué medida el Espejo coincide con esa tradición y en qué medida se aparta de ella. 
En el pasaje al que me he referido, Sánchez de Arévalo discute el mayor o menor 
mérito de la vida activa y de la contemplativa5:

Si tomamos la una vida y la otra respecto del merecimiento esencial, el cual res-
ponde a la caridad como raíz de merecer, piensan algunos sin distinción ser de 
mayor merescimiento la vida contemplativa que la activa6.

El punto de partida parece aquí un pasaje de Santo Tomás en el que se ar-
gumenta que la caridad, entendida como amor a Dios y al prójimo, es la raíz del 
mérito; y puesto que el amor a Dios es más meritorio que el que profesamos a 
nuestros semejantes, la vida contemplativa es superior a la activa. (S. Th., II-II, q. 

5. Para el texto castellano me valgo siempre de la traducción anónima Rodrigo Sánchez de Aré-
valo, Spejo de la vida humana, Zaragoza, Pablo Hurus, 1491. Reproduzco en nota, con la simple
indicación de página, el texto latino según la edición de Ruiz Vila recogida en la nota 1. Sobre
Sánchez de Arévalo y en particular sobre el Espejo, Fernando Gómez Redondo, Historia de la
prosa de los Reyes Católicos: el umbral del Renacimiento, Madrid, Cátedra, 2012, I, pp. 1009-1018.

6. Si uero utrumque seu utramque uitam sumimus respectu meriti essentiali, quod respondet ca-
ritati, tamquam radice merendi, putant aliqui simpliciter maioris meriti esse contemplatiuam
quam actiuam (p. 738).
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182, a. 2). No obstante, continúa Sánchez de Arévalo, algunos doctores matizan 
esta idea7:

Empero otros doctores famosos y modernos, comparando estas dos vidas, fazen 
esta distinctión: que cuanto a la substancia dellas, sin más mejor es la contempla-
ción (…) E si se comparan cuanto al uso dellas, entonçe fazen otra distinçión8.

¿A quién se refiere aquí el autor al hablar de «doctores famosos y modernos»? 
Me parece muy probable que Sánchez de Arévalo esté pensando en Enrique de 
Gante. Nacido en una fecha indeterminada del s. xiii y muerto en 1293, Enrique 
de Gante es una figura de notable relieve en la filosofía y la teología de transición 
entre el s. xiii y el xiv9. De sus quince Quodlibeta me interesa aquí el número 
XII, en el que también se plantea la cuestión de cuál de las dos formas de vida 
es preferible y recurre a la oposición quantum ad eorum substantiam - quantum ad 
eorum usum. La distinción entre sustancia y uso, como ya hemos visto, no es ajena 
al pensamiento de Santo Tomás, pero la formulación de Sánchez de Arévalo está 
mucho más cerca de Enrique de Gante que de los argumentos tomistas, que no 
emplean esas dos expresiones concretas, al menos en este contexto10.

Exponiendo la teoría de los «doctores modernos», Sánchez de Arévalo señala 
que, por lo que se refiere a la sustancia y de acuerdo con Aristóteles, todos ellos 
admiten que la vida contemplativa es superior a la activa. Pero por lo que se re-
fiere a la utilidad, hay que precisar mucho más. En efecto, al valorar la utilidad 
de una acción debe tomarse en cuenta quién es su destinatario (primo modo) 
y quién la persona que la realiza (secundo modo). Si se considera este segundo 

7. Sánchez de Arévalo, Spejo, ob. cit., f. 112v.
8. Alii uero famosi et moderni doctores, comparando istas duas uitas adinuicem distinguunt quia

quantum ad eorum substantiam simpliciter potior et, per consequens, preferenda est contem-
platio (…), si uero comparantur quantum ad eorum usum tunc subdistinguunt, nam quia usus
respicit operis executionem (…) (p. 738).

9. Frederick Copleston, Historia de la filosofía, 2: De San Agustín a Escoto, Barcelona, Ariel, 20004, 
pp. 448-457. Sobre la Quaestio XII y la comparación vida activa-contemplativa, Pasquale Po-
rro, «La (parziale) rivincita di Marta. Vita attiva e vita contemplativa in Enrico di Gand», pp. 
155-172, así como Iacopo Costa, «La doctrine de Godefroid de Fontaines sur la vie active et
la vie contemplative», pp. 265-288, ambos en Vie active et vie contemplative au Moyen Âge et au
seuil de la Renaissance, ed. Ch. Trottmann, Roma, École Française de Rome, 2009. No he visto
Raymond Macken, «The Superiority of Active Life to Contemplative Life in Henry of Ghent’s 
Theology», Medioevo, 20 (1994), pp. 115-129.

10. Me valgo para esta afirmación del motor de búsqueda de Thomas de Aquino, Opera omnia. 
Corpus Thomisticum. Enlace: <www.corpusthomisticum.org> [fecha consulta: 15-12-2017].
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aspecto (la persona que realiza la acción), hay que considerar de nuevo si es idó-
nea para ello; y si es idónea hay que distinguir si la realiza por fuerza o por propia 
voluntad11. Esquemáticamente, al valorar los méritos de la acción y de la contem-
plación hay que atender:

A. A su sustancia
B. A su utilidad; y en este segundo caso a:

1. Quién es el beneficiario (primo modo).
2. Quién la realiza (secundo modo).

2.1 Si quien la realiza es idóneo o no para llevarla a cabo; y en 
caso de que lo sea

2.1.1 si actúa forzado o por iniciativa propia.
Toda esta compleja construcción argumentativa es idéntica punto por punto 

a la que desarrolla Enrique de Gante en la cuestión quodlibetal XII12. Pero no 
sólo coincide el esquema lógico, sino también los detalles e incluso la formulación 
verbal concreta. Así, al desarrollar el punto 1, tanto el filósofo del s. xiii como el 
tratadista castellano coinciden en que la vida activa es más útil que la contemplativa 
en cuanto a sus destinatarios, ya que beneficia a un mayor número de personas13:

Enrique de Gante Arévalo (latín) Arévalo (castellano)

Si primo modo, dico quod 
actio praeferenda est contem-
plationi quia pluribus utilis 
est, quia ut dicitur in dicta 
Decretali, licet illa [la con-
templación] sit magis secura, 
ista tamen est magis fruc-
tuosa, et licet illa sit magis 
suavis, tamen ista est magis 
utilis cum in foecunditate so-
bolis lippitudo et difformitas 
Lyae, Rachelis pulchritudini 
est sit praelata. Hinc dicit 
Greg. (…): Erat Lya lippa et 
foecunda, Rachel pulchra et 
infoecunda (506r) 

Si primo modo comparen-
tur, sic actiua preferenda est 
contemplationi, quia pluribus 
utilis est et magis fructuosa, 
ut dicitur in Dicta decretali, 
licet illa sit securior et magis 
suauis, quia in fecunditate so-
bolis lippitudo Lyae Rachelis 
pulchritudini est prelata ut 
dicit Gregorius (…): Erat 
Lya lippa sed fecunda. (738-
740)

Si en la primera manera fue-
ren comparadas, así la vida 
activa deve ser preferida a la 
contemplativa, porque es más 
fructuosa y más útil para mu-
chos, según se dice en la di-
cha Decretal, aunque aquella 
[la contemplativa] sea más 
segura y más suave, porque en 
la abundancia de haver fijos, 
la lagaña de Lía fue antepues-
ta a la fermosura de Rachel, 
según dize Gregorio (…) 
(112v) 

11. Sánchez de Arévalo, Spejo, ob. cit., ff. 112v-113r.
12. Enrique de Gante, Quodlibeta, París, Josse Bade, 1518.
13. En los cuadros que siguen, la primera columna corresponde a Enrique de Gante, Quodlibeta, 

ob.cit.; la segunda, a Sánchez de Arévalo, Espejo, ed. cit.; la tercera a Sánchez de Arévalo, Spejo, 
ob. cit.
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Por lo que se refiere a la persona que realiza la acción, hay que distinguir si 
está capacitada para ella o no. Si no lo está, es más útil la contemplación, ya que 
su acción (fallida) no le será útil ni a ella ni a sus semejantes:

Enrique de Gante Arévalo (latín) Arévalo (castellano)

Si autem actio compare-
tur ad contemplationem 
secundo modo, tunc dis-
tingue ex parte illius qui 
talem actionem exequitur: 
aut enim est dispositus et 
preditus virtutibus ad ta-
lem actionem idonee aut 
non. Si non, dico quod 
melior est ei contempla-
tivae usus omnino quam 
activae, quia sibi profice-
re posset in vita solitaria 
contemplationis, nec sibi 
autem nec aliis proficeret 
in vita publica actionis 
(…) (506v) 

Si uero comparantur se-
cundo modo, aut est ad 
illud dispositus et idoneus 
aut non. Si non, tunc me-
lior est sibi usus contem-
platiue quia sibi potest ibi 
proficere sed in actiua, nec 
sibi nec aliis. (740)

Si se compararen en la 
segunda manera, o es dis-
puesto a aquello o no. Si 
no, entonce mejor le es el 
uso de la vida contempla-
tiva, ca puede aprovechar a 
sí en aquella, e en la activa, 
ni a sí ni a otros. (113r)

Pero incluso si está capacitada para la acción, habrá que ver si la persona se in-
clina a ella libremente o coaccionada y por necesidad. En el primer caso, segui-
rá siendo más útil la contemplación, y solo en el segundo habrá que preferir la 
acción. Puede parecer extraño que la vida activa sea más útil (y más meritoria) 
en el caso de que sea obligada, pero la obligación en la que piensa Enrique de 
Gante (y, con él, Sánchez de Arévalo) es la obligación psicológica o moral que 
procede de las peticiones de los otros o de las necesidades del prójimo al que 
es necesario socorrer:
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Enrique de Gante Arévalo (latín) Arévalo (castellano)

[Si no hay necesidad] 
dico quod contemplatio 
praecellit quia (…) ac-
tio nunquam praecellit 
nisi ex recompensatione 
necessitatis et coactionis 
simul. [En cambio, la ac-
ción debe elegirse] sive ad 
actionem coactus fuerit ab 
homine, sive ex charitate 
propter necessitatem et 
indigentiam quam videt 
circa populum (…) (506v) 

(…) contemplatio precellit 
quia actiua non precellit 
nisi proueniat ex coactio-
ne et necessitate. Si uero 
coactus tunc simpliciter 
actiua precellit (…) et hic 
siue cogatur ab homine 
uel ex caritate uel propter 
necessitatem proximorum 
(…). (740)

(…) la contemplación vale 
más, porque la vida acti-
va no excelesce sino que 
provenga por costrecha e 
necessidad (…) siquiere 
sea constreñido por hom-
bre, siquiere por caridad o 
por necessidad de los pró-
jimos. (113r) 

Practicada de esa forma, la acción fortifica la virtud contra las adversidades y hace 
más plena la aspiración a las cosas más elevadas. Así que, concluye Enrique de 
Gante, la vida activa es más útil (moralmente más útil) no solo para los demás 
sino también para el propio sujeto de la acción. Sánchez de Arévalo sigue a su 
modelo en esas consideraciones, pero malinterpreta la conclusión:

Enrique de Gante Arévalo (latín) Arévalo (castellano)

Ecce quia in tali fortifica-
tur virtus contra adversa, 
extenditur desiderium ad 
perfecta, plenius optantur 
summa, ut non solum sit 
melior aliis sua actio quam 
sua fuisset contemplatio 
sed etiam sibi et maioris 
meriti. (506v)

Nam per talem actionem 
augetur caritas et ad per-
ferendum aduersa et ad 
contemplandum optima 
et sic sua actio est melior 
aliis quam sua conteplatio 
est etiam maioris meriti. 
(740)

Ca por la tal acción se 
acrescienta la caridad 
para sufrir las adversida-
des y contemplar las cosas 
buenas. E assí su actión 
es mejor a los otros que 
su contemplación, e es 
de mayor merescimiento. 
(113r)

Es posible que el texto del Espejo esté aquí deturpado; pero no puede excluirse 
la posibilidad de que no fuera el copista sino el autor quien perdió el hilo del 
razonamiento: el hecho de que el sujeto de la acción vea reforzada su caridad y su 
firmeza ante las adversidades, no implica (como erróneamente sugiere la última 
frase de Arévalo) que la acción sea más útil para los demás, sino para el propio 
sujeto (sed etiam sibi), como afirma Enrique de Gante.
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No obstante, el sentido general de la argumentación es claro, y coincide en 
los dos autores. Cuando es practicada por alguien capacitado para ella, y cuando 
no se elige como primera opción, sino forzado por las necesidades del prójimo, 
la vida activa es más útil que la contemplativa. Así concluye Sánchez de Arévalo 
esta parte de su argumentación14:

E así se muestra manifiestamente que cuanto al uso de la vida presente, la tal acti-
va es simplemente mejor e su stado e aun las obras más meritorias15. 

El adverbio simpliciter no debe aquí llamar a engaño, pues está bajo la restric-
ción del quoad usum que lo precede. Solo desde el punto de vista de la utilidad 
es la acción superior simpliciter a la contemplación, pero de ahí no se deduce que 
lo sea en términos absolutos, ya que de acuerdo con otros criterios podría ser 
que la vida contemplativa fuera superior a la activa. De hecho, lo es en cuanto a 
su substancia. ¿Qué criterio debe pesar más? Según hemos visto, la tradición se 
inclinaba por la substancia, pero Enrique de Gante se apartaba aquí de la línea 
de pensamiento dominante en la escolástica.    

Sánchez de Arévalo frente a Enrique de Gante

Enrique de Gante es uno de los poquísimos pensadores medievales que pro-
clama la superioridad simpliciter loquendo de la vida activa sobre la contemplativa. 
Su argumentación se basa sobre la premisa de que, en esta vida, tanto la contem-
plación como la acción son solo instrumentos para alcanzar la salvación eterna. 
Ahora bien, el criterio básico para valorar un instrumento es que cumpla la fun-
ción para la que debe servir, es decir, su utilidad. Según se ha visto, la vida activa 
es más útil (moralmente más útil) que la contemplativa, así que ninguna otra 
consideración puede hacer que se prefiera simpliciter la segunda a la primera16: 

Quare cum activa et contemplativa vitae praesentis non sunt nisi ad usum perve-
niendi ad vitam aeternam, et quando aliqua per se non sunt nisi ad usum, cuius 
usus simpliciter est melius, ipsum simpliciter est melius.

14. Sánchez de Arévalo, Spejo, ob. cit., f. 113r.
15. Et sic patet quod quoad usum uitae presentis talis actiua est simpliciter melior et status eius et

etiam opera magis meritoria (p. 740).
16. Sigo aquí a Porro, «La (parziale)…», art. cit., p. 161. La cita latina corresponde a Enrique de

Gante, Quodlibeta, ob. cit., f. 507v.
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Al conceder mayor peso a otras cualidades de la contemplación (su mayor 
dignidad, suavidad y seguridad), Aristóteles equivocó el planteamiento de la 
cuestión porque, como filósofo pagano, no tuvo en cuenta que nuestra verdadera 
meta es el otro mundo y que lo que resulta más útil para alcanzarlo es lo mejor 
sin más. Por el mismo motivo, se equivoca la tradición escolástica que antepone 
la sustancia más noble de la contemplación a la mayor utilidad de la acción.

Es cierto que algunos autores habían admitido que, en casos de extrema nece-
sidad, el amor al prójimo exige que se abandone la contemplación para abrazar la 
acción, pero se trataba de casos excepcionales que no invalidaban la superioridad 
de la contemplación, de la misma forma que un enfermo puede preferir el jarabe 
al vino, pero eso no implica que el vino deje de ser simpliciter superior al jarabe. 
Sin embargo, Enrique de Gante utiliza esa misma imagen para sus propios fines: 
puesto que después de la Caída toda la humanidad está enferma, carece de sen-
tido decir que para ella el vino (es decir, fuera de metáfora, la contemplación) es 
simpliciter mejor que el jarabe, es decir, la vida activa17. Lo que en otros autores 
era una concesión excepcional a la vida activa se convierte en él en una afirmación 
clara de su superioridad.

Además de modificar la tradición filosófica y teológica, Enrique de Gante 
ofrece una interpretación muy particular del texto evangélico en el que Cristo 
afirma que María había elegido la mejor parte frente a Marta. De acuerdo con 
esa interpretación, Cristo había hecho esa afirmación solo porque María no esta-
ba capacitada para la vida activa. Partiendo de la identificación tradicional entre 
María de Betania y María Magdalena, Enrique de Gante argumenta que, como 
consecuencia de la vida cómoda y licenciosa que María había llevado durante 
su juventud, no estaba preparada para las asperezas de la vida activa. De tal ma-
nera que, en su caso (pero solo en él y en otros semejantes), sí era preferible la 
contemplativa.

Ninguno de estos argumentos se recoge en el Espejo, aunque, sin duda, Sán-
chez de Arévalo los conocía, pues aparecen en el mismo artículo 38 de la cuestión 
XII que glosaba tan de cerca en otros pasajes. Da la impresión de que Arévalo 
siguió a su modelo en sus formulaciones menos innovadoras y, por eso mismo, 
menos discutibles, las que proclamaban la superioridad de la vida activa única-
mente quoad usum. Pero no supo o no quiso recoger lo que la obra de Enrique 
de Gante tenía de más original, su reivindicación de la superioridad sin más, 
simpliciter loquendo, de la acción. No obstante, casi al final de su argumentación, 

17. También en los dos párrafos anteriores me valgo de Porro, «La (parziale)…», art. cit., p. 163 y p. 162. 
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el tratadista deja caer una frase un tanto ambigua que parece proclamar la su-
perioridad simpliciter de la acción. Conviene detenerse en ella y en su contexto. 

El contexto del debate

Después de haber demostrado con Enrique de Gante que, dadas determina-
das condiciones, la vida activa es superior a la contemplativa, Sánchez de Arévalo 
sostiene que la contemplación es, en general, preferible, porque son más los que 
están preparados para la vida contemplativa y que fallarían en la otra. No obstan-
te, si alguien está seguro de sí mismo, puede aceptar las responsabilidades de la 
acción. La cita es larga, pero es preciso reproducirla por entero18.

Empero otorgamos que debe ser escogida la contemplación, ca muchos se fallan 
suficientes para ella que no lo serían en la activa. E si el hombre fuesse seguro que 
el pueblo lo hoviesse menester e que governaría bien la cura de las almas aun sin 
peligro de pecado, la podría dessear e convidarse a ella y querer que esto se fiziesse 
mas por sí que por otro, y no sería esto presumpción, ca lícita cosa es dessear mayor 
merescimiento, así como fizo Isaías. E así la tal vida como buena debe ser escogida 
sin distinción19.

Es difícil saber si la expresión talis uita se refiere a la contemplatio que abre el 
párrafo o a la vida de quien asume la responsabilidad de la acción. Si, como me 
inclino a pensar, Sánchez de Arévalo se refiere a esa segunda posibilidad, estaría 
afirmando la superioridad simpliciter loquendo de la vida activa. Pero esa frase lle-
ga en su texto como de pasada y sin justificación ninguna, pues se ha suprimido 
toda la cuidadosa argumentación construida por Enrique de Gante. 

No obstante, vale la pena detenerse en el resto del párrafo porque ilustra el 
contexto en el que se desarrolla esta discusión sobre acción y contemplación.

Aunque menos claramente que en los casos anteriores, me parece que el texto 
sigue siendo deudor de Enrique de Gante, allí donde el teólogo discute la legiti-
midad o no de abandonar la vida contemplativa en determinadas circunstancias. 

18. Sánchez de Arévalo, Spejo, ob. cit., f. 113r.
19. Fatemur tamen quod contemplatio est realiter preeligenda quia plures inueniuntur ad hoc ido-

nei qui in actione deficerent. Si tamen homo esset assecuratus quod populus indigeret et quod
bene gereret illam curam, etiam sine periculo peccati, posset illam desiderare et se ingerere et
uelle magis hoc fieri per se, quam per alium neque hoc esset presumptuosum quia licitum est
appetere maius meritum sicut fecit Isaias. Itaque talis uita tamquam bona simpliciter est preeli-
genda (740).
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¿Puede una persona asumir la vida activa del clero secular y sus responsabilidades 
aun sabiendo que otro podría asumirlas con la misma eficacia? Su respuesta –
como la de Sánchez de Arévalo– es que es legítimo buscar ese mérito mayor, y 
que ello puede hacerse sin presunción. Varios paralelos verbales parecen confir-
mar esa dependencia20:

Etiam si esset certus quod non esset necesse (…) ut per ipsum fieret actio eo quod 
(…) posset aeque bene fieri per alium, tunc melius esset ei aggredi actionem prop-
ter desiderium maioris meriti et hoc posset facere absque omni presumptione, exemplo 
Esaiae prophetae qui ad praedicationis officium ultro se obtulit

Puesto que nunca rehuyó las responsabilidades de la acción, ¿hablaba Sánchez 
de Arévalo en defensa propia? En cualquier caso, es claro que su reflexión sobre 
vida activa y contemplativa se desarrolla en relación con el debate entre clero 
secular y clero regular21, tal y como se explica en el título de este capítulo II, 2422:

En donde se asignan respuestas a los objetos y argumentos fechos contra los re-
ligiosos para salvar la opinión de quienes dicen que los religiosos ser en mayor 
estado de perfectión que los (…) clérigos inferiores después del obispo. En donde 
se disputa cuál vida sea más perfecta, la activa o la contemplativa y de la compa-
ración dellas entre sí.

El planteamiento estaba ya en Enrique da Gante, cuya defensa de la vida ac-
tiva se ha interpretado como un argumento a favor del clero secular23. Pero estaba 
también en toda la tradición escolástica, y basta recordar dónde aparecen en la 
Suma teológica de Santo Tomás los pasajes dedicados a las dos formas de vida y 
sus méritos respectivos:

II-II
Q. 180 De la vida contemplativa
Q. 181 De la vida activa

20. Enrique de Gante, Quodlibeta, ob. cit., f. 507v.
21. Para una exposición general de ese debate (aunque luego el trabajo se centra en un aspecto

muy concreto), Yves M.-J. Congar, «Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et
séculiers dans la seconde moitié du xiiie siècle et le debut du xive», Archives d’histoire doctrinale
et littéraire du Moyen Âge, 28 (1961), pp. 35-151.

22. Sánchez de Arévalo, Spejo, ob. cit.
23. Porro, «La (parziale)…», art. cit.
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Q. 182 Comparación de la vida activa con la contemplativa
Q. 183 De los oficios y estados de los hombres en general
Q. 184 De los estados de perfección en general (artículo 8: Si los párrocos y arce-
dianos tienen mayor perfección que los religiosos)

Todavía para Coluccio Salutati la vida activa se encarna en el clero secular, 
pero ya en él el principal representante de la acción es el hombre político24. De 
hecho, en los planteamientos más modernos, los que dominan la escena intelec-
tual a partir del s. xv, la oposición vida activa-contemplativa enfrenta al político 
(o al hombre de armas) con el filósofo (o el escritor). En Sánchez de Arévalo,
como en buena parte de la tradición escolástica, el debate intelectual sobre las
formas de vida se corresponde con una tensión interna a la clerecía. No solo los
argumentos que utilizaba Sánchez de Arévalo pertenecen a la tradición medieval; 
también el marco en el que se desarrolla su argumentación y sus implicaciones
prácticas tienen esa referencia.

24. Patrick Gilli, «Vie active, vie contemplative chez les humanistes italiens du xve siècle. Du retrait 
volontaire à la retraite forcée», en Vie solitaire et vie civile. L’humanisme de Pétrarque à Alberti, eds. 
F. La Brasca, Ch. Trottman, París, Honoré Champion, 2003, pp. 425-442, p. 431. 
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