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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo aborda Vicente

de Beauvais el conocimiento de la química en su obra, el Speculum Naturale y

más concretamente en el libro VII, recientemente y por primera vez traduci-

do del latín original. También dedicaremos un amplio apartado a analizar las

fuentes que utiliza De Beauvais en el libro VII, destacando alguno de los tex-

tos alquímicos que recoge en su obra.

Palabras clave: Vicente de Beauvais, Speculum Naturale, Química,

Fuentes.

Abstract

This article aims to show how Vincent de Beauvais approaches the knowl-

edge of chemistry in his work Speculum Naturale, and more specifically in

book VII, which has been recently translated from Latin for the first time. A

large section focuses on the analysis of the sources employed by de Beauvais

in book VII, highlighting some of the alchemical texts collected in his work.

Keywords: Vicente de Beauvais, Speculum Naturale, Chemistry, Sources.



Educación y Futuro, 34 (2016), 241-257

242

La Química en el Speculum Naturale de Vicente de Beauvais

1. EL AUTOR Y SU OBRA: EL SPECULUM MAIUS

Nuestro protagonista, Vicente de Beauvais, considerado por los historiadores

como uno de los enciclopedistas y pedagogos más importantes del escolasti-

cismo medieval, fue un dominico, un hombre de fe, marcado por el signo

intelectualista, religioso y cultural de su tiempo. Su misión fue reunir y orga-

nizar una colosal masa de conocimientos, convencido de que el saber era el

camino para alcanzar la felicidad, para acercarnos a Dios.

La obra por la que Vicente de Beauvais ha pasado a la posteridad, el Speculum
Maius, constituye el punto de referencia obligado del espíritu enciclopedista y

universal del siglo XIII. En esta inmensa antología, Vicente recopila de manera

organizada y sistemática las grandes obras antiguas y medievales. Rescata anti-

guos textos latinos, traducciones de tratados árabes, eligiendo siempre la mejor

de las lecturas, seleccionando los mejores autores con la firme determinación de

proporcionar accesibilidad a los lectores y de transmitir el mejor de los sentidos.

Estructuró su trabajo1, el Speculum Maius, en cuatro partes, redactadas entre

1244 y 1256/59. En primer lugar, un prólogo, el libellus apologeticus, en el

que Vicente expone en 20 capítulos el sentido de su obra. 

A continuación viene el Speculum Naturale, una descripción de la naturale-

za desde una perspectiva unitaria en la que se mezclan lo natural y sobrena-

tural, la filosofía, la ciencia y la teología.

La tercera parte viene reservada al Speculum Doctrinale en la que Vicente

elaboró todo un tratado de pedagogía.

Por último, el Speculum Historiale, un estudio cronológico donde narra la

historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta 1254.

2. EL SPECULUM NATURALE

Para llevar a cabo nuestro objetivo, centraremos la atención en el Speculum
Naturale, donde Vicente lleva a cabo un estudio exhaustivo y detallado de los

1 Vergara, J., y Calero, F. (2006). Epístola consolatoria por la muerte de un amigo. Madrid:
UNED.



conocimientos científicos, o más bien precientíficos, que se tenían en aquel

momento mezclados con el pensamiento filosófico de los autores en los que

se basa su obra y, por supuesto, en el conocimiento que el propio Vicente

tenía de las Sagradas Escrituras. En su primer espejo reflejó la creación del

mundo visible e invisible, remarcando las propiedades de las cosas a lo largo

de los seis días de la creación bíblica.

Formado por 32 libros y 3736 capítulos, en la edición duacense, el Speculum
Naturale puede estructurarse en cinco partes temáticas y un apéndice.

La primera parte ocupa todo el primer libro. Se centra en lo sobrenatural, lo

acontecido antes de la creación del mundo.

La segunda parte aborda el trabajo de Dios en los tres primeros días de la

creación; ocupa los libros dos a ocho. En el libro segundo se describe la cre-

ación del universo, cómo sus elementos fueron creados en el caos y poste-

riormente narra la creación de la luz, los colores, la sucesión de los días, las

estaciones, etc. El libro tercero se centra en la forma esférica del universo, la

Tierra como su centro y el resto de cuerpos celestes girando a su alrededor.

El cuarto libro se ocupa de la atmósfera y sus elementos: aire, lluvia, nieve,

hielo, etc. El libro quinto narra la aparición de los océanos, mares y ríos. El

sexto se dedica a la orografía. Los libros siete y ocho se ocupan de los meta-

les, minerales y sus usos químicos, cuestión que vuelve a aparecer en el

Speculum Doctrinale.

La tercera parte se ocupa del reino vegetal y ocupa los libros noveno a decimo-

cuarto. Los libros nueve y diez se centran en la descripción de hierbas, césped,

germinación, trasplante y regeneración vegetal. El libro once es una descrip-

ción detallada de semillas y granos, cultivo de cereales, verduras, sus enferme-

dades y remedios medicinales. Los libros doce a catorce plantean el mundo de

los árboles, injertos, técnicas de crecimiento, enfermedades y cuidados.

El libro decimoquinto dedicado a la astronomía, describe las posiciones del sol,

la luna y las estrellas. Varios capítulos dedicados a los planetas y a las estaciones.

En la cuarta parte, De Beauvais describe el mundo animal y sus especies. Ocupa

los libros decimosexto a vigésimo segundo y correspondería al quinto día de la

creación y parte del sexto. El libro dieciséis está dedicado a las aves del cielo. El

diecisiete a los peces, sus características, tipos y formas. El libro dieciocho, con-
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cerniente al sexto día de la creación, trata de los animales terrestres, burros,

bueyes, vacas, caballos, etc. Se muestran directrices para esquilar ovejas, selec-

cionar la lana y tratar la piel. El libro diecinueve se ocupa del perro, variedades

y características. El veinte se dedica a los reptiles, serpientes y gusanos. El vein-

tiuno a la anatomía animal comparada y finaliza esta cuarta parte con el libro

veintidós referido a la alimentación, generación y utilidad animal.

La quinta y última parte, correspondiente al final del sexto día de la creación,

se centra en la parte racional y abarca los libros veintitrés a veintiocho.

El libro veintinueve compete al séptimo día de la creación, el día del descan-

so y constituye una reflexión psicológica sobre diversos temas como la exis-

tencia de Dios, el misterio del mal en el mundo, la libertad y el número de los

elegidos en el cielo.

Los libros treinta y treinta y uno constituyen una vuelta a la antropología y la

medicina, concretamente a la ginecología. Termina el Speculum Naturale
con el libro treinta y dos, un breve tratado de geografía e historia y un resu-

men del Speculum Historiale, la tercera parte del Speculum Maius.

2.1. La química en el Speculum Naturale

En términos generales podríamos definir la química como los «cambios pro-

ducidos en la materia que el hombre ha sabido aprovechar con el fin de obte-

ner un beneficio para su vida». Esta sería una definición muy amplia que

abarcaría teorías, operaciones, técnicas y procedimientos utilizados para tal

fin. En cuanto a sus orígenes2, existen testimonios escritos como el papiro de

Ebers (aprox. del 1550 a.C.) o los papiros de Leyden y Estocolmo (aprox. del

300 d.C.) que aportan gran cantidad de información sobre la química prácti-

ca y sobre los productos químicos conocidos en la Antigüedad pero nada

sabemos de una teoría que sostenga estos conocimientos.

Existe una opinión generalizada de que la alquimia era la precursora de la

química. Fue Zósimo en el siglo III, el primer alquimista en usar la palabra

chemeia, que dio lugar a la arábiga alquimia y a la química del español

moderno. El objeto principal de la alquimia era la producción del oro a par-
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2 Berthelot, M. (2001). Los orígenes de la alquimia. Barcelona: Mra, ediciones



tir de los metales viles o innobles aunque, en realidad los objetivos de los

alquimistas iban mucho más allá. Hay que contar con que las actividades

alquímicas estaban relacionadas con los interrogantes espirituales del ser

humano en busca del sentido del universo por lo que la alquimia adquirió

diferentes formas en las diversas culturas y momentos históricos. 

Es en la Edad Media cuando la alquimia empieza a progresar gracias a los

árabes y al conocimiento que tenían del saber del mundo clásico y que hacen

llegar al mundo cristiano.

La alquimia medieval comenzó como un arte empírico, como una labor de

tipo más manual que intelectual en la que estaban implicados numerosos

procedimientos.

En este punto, nuestro dominico concede a la química un lugar destacado en

su obra siendo un indicador del estado de esta futura ciencia en el siglo XIII.

Vicente de Beauvais presenta el libro VII del Speculum Naturale siguiendo

un patrón regular. Comienza el libro VII, que contiene 106 capítulos, presen-

tando los fundamentos teóricos sobre los metales y su origen, a continuación

expone la naturaleza, formación, usos y propiedades medicinales de varios

metales o sus aleaciones (oro, plata, cobre, bronce, latón, estaño, plomo, anti-

monio, hierro, acero y mercurio). Además intercala varios capítulos donde

describe sustancias derivadas de diferentes procesos químicos como la cad-

mia de bronce o el verdín. Otros dedicados al vidrio, sulfuro, bórax, amonía-

co, alumbre y tinta negra. En los capítulos 81 al 93 discute cómo obtener el

elixir, sobre la alquimia y los alquimistas, procedimientos e instrumentos.

Finaliza el libro VII con la exposición de varias sustancias empleadas como

pigmentos: cinabrio, bermellón, índigo o minio, entre otras.

3. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE VICENTE DE BEAUVAIS

Tan numerosas son las fuentes que utiliza Vicente de Beauvais en el Specu -
lum Naturale que resulta difícil delimitarlas. Por ello, excluiremos aquellas

citas que no estén directamente relacionadas con la química. No analizare-

mos las menciones a Plinio o Isidoro ni a las autoridades médicas Hali (Ali

ibn al-Abbas al-Majusi) o Dioscórides a pesar de su gran contribución sobre

las propiedades medicinales de muchas sustancias químicas.
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Nos centraremos en aquellas menciones que recoge De Beauvais para elabo-

rar los capítulos dedicados propiamente a la química. Estos son:

• Alchymista (traducido como el alquimista) y Doctrina Alchymiae
(traducido como la ciencia de la química), ambos sin identificar.

• Meteorológica o Meteororum (traducido como sobre los fenómenos
meteorológicos o atmosféricos) de Aristóteles.

• De vaporibus (traducido como sobre los vapores) atribuido a

Averroes.

• De aluminibus et salibus (traducido como sobre el alumbre y las
sales) atribuido a Razi.

• Liber de natura rerum (traducido como libro sobre la naturaleza) de

Thomas de Cantimpré.

En la siguiente tabla (1) se muestran los capítulos y porcentajes en los que

aparecen los textos anteriores sumando un total de 67 menciones analizadas

para este artículo. Para llevar a cabo esta identificación se han contabilizado

los escritos directamente del texto original: BEAUVAIS, V. (1624) Speculum
Maius. Speculum quadruplex sive Speculum maius. Vicentius Bellovacensis.

Publicación: Graz: Akademische Druk-u. Verlagsanstalt, 1965. (Reprod. Facs,

de la ed. De: Duaci: ex oficina typographica Baltazaris Belleri, 1964).

Tabla 1.
Fuente: elaboración propia.
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TEXTO
CAPÍTULOS DONDE SE

MENCIONA
Nº DE 

MENCIONES

PORCENTAJE
DE 

MENCIONES

Alchymista 81 82 90 91 92 95 6 8,95%

Doctrina Alchymiae 18 36 60 70 73 88 7 10,45%

Meteorológica 2 4 13 18 24 37 40 42 50
61 63 72 75 79 84 15 22,39%

De vaporibus 38 43 53 61 67 69 70 78 94 9 13,43%

De aluminibus et 
salibus

6 13 26 38 42 54 62 67 70
72 75 80 90 91 14 20,89%

Liber de natura
rerum

7 8 14 16 18 24 26 36 37
38 40 51 52 55 58 61 16 23,89%



3.1. Alchymista y Doctrina Alchymiae 

Destacamos estas fuentes por ser las que tratan temas puramente alquímicos.

Ambos tratados son anónimos; se desconoce a quién se refiere De Beauvais

cuando cita al alchymista, probablemente fuera un contemporáneo al que

nunca nombra expresamente3.

Vicente de Beauvais menciona en seis ocasiones al alchymista y siete veces la

doctrina alchymiae. De estas obras recoge fragmentos sobre el elixir o la

transmutación, diferentes procedimientos alquímicos y sobre los instrumen-

tos que utilizan los alquimistas. Este último aspecto es reflejado por De

Beauvais en un único fragmento, en el capítulo 88 del libro VII, cuya trans-

cripción y traducción mostramos a continuación.

Aunque De Beauvais nombra estas fuentes de manera independiente, hay dos

hechos que nos hacen pensar que quizá se trate de la misma obra. En primer

lugar que ambas sean anónimas y en segundo lugar la presencia de una frase

muy semejante que recoge De Beauvais en un extracto del capítulo 88 del

alchymista y en el 91 de la doctrina alchymiae (resaltado en negrita en la

transcripción y traducción).
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3 Moureau, Sébastien (Nouvelle série, 2, 2012, pp. 5-118) Les sources alchimiques de Vincent
de Beauvais, Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais.

Caput LXXXVIII: De clavibus et 
instrumentis

Ex doctrina Alchymiae: Claves practica
huius artis sunt: mortificatio, sublimatio,
distillatio, solutio, congelatio praeter haec
etiam fixio, calculatio, rubificatio. 

Spiritus quidem figuntur propter vehe-
mentiam commixtionis cum calce, ideo
autem mortificatur spiritus ut pereat in
eis virtus adurens (ne scilicet adurent
corpora) et etiam praeparentur ad subli-
mandum. Ideo autem spiritus subliman-
tur ut purificentur et non denigrent corpo-
ra. Solvuntur vero in aquam claram ut
possint figi et conmisceri et ex pluribus
una res fiat. Congelantur quoque propter
eandem causam. Et ut alia procedat ope-

Capítulo 88: Los procedimientos clave
y los instrumentos

La ciencia de la alquimia: Los procedimientos
clave de esta ciencia son: mortificar, sublimar,
destilar, disolver, solidificar y, por encima de
estas, fijar, pesar y enrojecer. 

Los espíritus se fijan gracias a la potencia de
la mezcla con cal; se mortifican para que pier-
dan su capacidad de quemar —es decir, para
que no se quemen— e incluso se preparan
para la sublimación. Se subliman para purifi-
carlos y que no ennegrezcan a los cuerpos.
Se disuelven en agua limpia para que puedan
fijarse y mezclarse y conseguir un solo pro-
ducto como resultado de muchos. Se solidifi-
can por esta misma causa. Se trabaja así con
los espíritus para que las sustancias de las 
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ratio ex hac composita medicina quam
ex suis simplicibus fieret, talis est opera-
tio spirituum.

Corpora quoque duruntur, calcinantur,
teruntur, rubificantur, solvuntur et conge-
lantur, sed aduri dicuntur improrie, quia
aduruntur sine denigratione et combus-
tione, postea vero calcinantur, sicut infe-
rius demonstrabitur. Teruntur quoque
terendo ea subtilissime in marmore
porphyritico, ut apta sint ad solvendum.
Rubificantur autem ut quando faciendum
est aurum et tinctura debet recipere rube-
dinem ab igne, aliter non valet: sicut est
flos ferri, atramentum, rubedo sulphuris,
oleum ovorum; postea solvuntur in
aquam claram, tandem congelantur.

Instrumenta solutionis corporum Itaque
ad praedicta omnia exercenda, scire
oportet facere diversa genera vasorum,
furnellorum, ignium ac lucorum et huius-
modi, nam, verbi gratia, solutionis corpo-
rum et spirituum instrumenta sunt multa.
Quorum unum dicitur venter equi, de quo
supra dictum est, et fit in duobus vasis,
quorum in una est aqua, in alio [furnus]
<fimus> equi, ubi est phiala cum medici-
na, statque in furnello et desuper combu-
ritur levis ignis, ut aqua tantum evaporet
et non ebulliant. Ibique est canalis per
quem additur aqua quae minuitur. [col.
481] Solutiva quoque corporum multa
sunt ut aqua limonum vel pomorum citri-
norum quae dicuntur melangoli vel aran-
gii, distillata per filtrum —quae scilicet
poma in Archiepiscopatu Ianuensi sunt
vena etiam vaccae distillata per alembi-
cum simile—. Aqua quoque hammoniaci,
sed et alumen sparsum in aqua per bulli-
tionem dissolutum et per alembicum dis-
tillatum solvit. Et dicitur quod eius virtus
superius rapitur.

Cap. XCI: De quadruplici 
corporum et spirituum 
praeparatione

Alchymista: Itaque praeparatio corpo-
rum mineralium est quadruplex, scilicet

que ellos forman parte puedan manipularse
como una sustancia diferente y no la mezcla de
diversas simples.

Los cuerpos físicos también se pueden que-
mar, calcinar, triturar, enrojecer, disolver y con-
gelar, pero no es acertado decir que se que-
man, porque ni se vuelven negros ni se
consumen al quemarse, sino que se calcinan,
como más adelante explicaremos. Se trituran
también hasta volverse finísimos en <un mor-
tero de> mármol porfirítico para que se pue-
dan utilizar en las disoluciones. Se enrojecen
para cuando se deba fabricar oro; el tinte <que
se utilice> debe ser capaz de recibir el color
rojo a partir del fuego, pues no sirve de otra
manera, como sucede con la flor de hierro, la
tinta, el rojo de sulfuro o el aceite de huevos;
después se disuelven en agua limpia y final-
mente se solidifican.

Instrumentos para disolver cuerpos Así las
cosas, para poder llevar a cabo todo cuanto
acabamos de mencionar, es necesario saber
fabricar también diversas clases de vasos, de
hornillos, de fuegos y de maderas y de estas
clases, pues, por ejemplo, las disoluciones de
los cuerpos o los espíritus requieren muchos
instrumentos. Hay uno de ellos que se conoce
como «vientre de caballo», que ya hemos men-
cionado, que se fabrica en dos recipientes: en
uno de ellos hay agua y en el otro estiércol de
caballo, donde hay un bandeja con una prepa-
ración. Este recipiente está sobre un hornillo
en el cual se prende desde arriba un fuego
ligero, de tal manera que tan solo se evapore el
agua, pero no hierva, y está comunicado con
un tubo con el cual se le añade el agua que va
perdiendo. [col. 481] Asimismo se pueden utili-
zar como disolventes los productos de variadas
procedencias, como el agua de limones o de
unas frutas amarillas que se llaman melango-
los o arangios, destilada a través de un filtro
(estas frutas en el arzobispado de Génova se
han destilado también con vena de vaca a tra-
vés de un instrumento similar a un alambique).
También sirve el agua de amoniaco y el alum-
bre, pero solo aquel que se ha disuelto en agua
hirviendo y después se ha destilado en un
alambique. Y se dice que las propiedades se
toman de más arriba.
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calcinatio, ceratio, solutio, congelatio:
princeps 

quidem dicit in epistola ad Arsem quod
oportet ea primum aduri, deinde calcinari.
Sed dicuntur improprie aduri, quoniam
aduruntur sine denigratione et combustio-
ne. Corpora munda, id est, aurum et
argentum, ideo calcinantur, ut perveniat
humiditas ad profunda ipsorum et ut possi-
bile sit ea cerare et solvere in aquam;
immunda vero, ut pereat ab eis unctuositas
adurens et nigredo quae in eis ex sulphu-
reitate consistit. Cerantur autem dum in
marmore porphyritico teruntur, donec
fiat pulvis subtilis ut apta sint ad solven-
dum; postea solvuntur in aquam claram ut
possint commisceri cum aqua spirituum et
ex pluribus rebus fiat una quasi res iterum
nata, et hoc est fortasse quod dicitur in fine
Meteororum. [col. 483] Nisi forte in primam
reducatur naturam, tandem vero congela-
tur, quando quod solutum est in aquam
convertitur in lapidem substantiam, ut eo
Alchymisita consequi posset intentionem. 

Spiritus quinam? Spiritus sunt mortificatio,
sublimatio, solutio, congelatio: mortifican-
tur quidem multipliciter et ob multas cau-
sas, nam argentum vivum, ut aptum sit ad
sublimandum, quia nisi cursus ipsius aufe-
ratur, non potest sublimari. Sulphur autem
et aurigpigmentum ut in eis pereat virtus
adurens corpora. Hanc enim ab eis aufert
mortificatio, Sal autem hammoniacum non
indiget hac praeparatione; postea vero
sublimantur spiritus, ut purificentur et non
denigrent corpora: fit autem sublimatio
quando spiritus ex ignis calefactionibus
resolvuntur in vaporem et fumum. Deinde
retinetur ille vapor in Cadmiae vasis et ins-
pissitar ibidem, ita quod potest recolligi:
solvuntur tandem et congelantur spiritus,
sicut iam dictum est de corporibus.

Capítulo 91: Las cuatro formas de preparar
los cuerpos y los espíritus

Alquimista: Así pues, la preparación de los cuerpos
minerales se puede realizar de cuatro maneras: cal-
cinación, conversión en cera, disolución y solidifica-
ción. De hecho, el príncipe <Avicena> afirma en su
carta a Arse que es necesario primero quemar y
después calcinar, pero no es acertado hablar de
«quemar» puesto que los cuerpos se queman sin
ennegrecerse ni consumirse. Los cuerpos limpios,
es decir, el oro y la plata, se calcinan para que la
humedad llegue a lo más profundo de ellos y pue-
dan convertirse en cera y disolverse en agua; los
cuerpos sucios, en cambio, deben calcinarse para
que desaparezca la consistencia grasosa que hace
que se quemen y el color negro que, merced a una
composición sulfurosa, los domina. Después deben
convertirse en cera mientras los trituramos en un
<mortero de> mármol profirítico hasta que se
vuelvan un polvo fino que se pueda disolver; acto
seguido, se disuelven en agua limpia para que se
puedan mezclar con el agua de espíritus y así
pueda conseguirse una sustancia a resultas de la
mezcla de otras diferentes, como si hubiera renaci-
do: esto es quizá lo que se afirma al final del libro
sobre los fenómenos meteorológicos. [col. 483] A no
ser que por algún azar vuelva a su primera natura-
leza, finalmente se solidifica cuando lo que se ha
disuelto en el agua se convierte en una sustancia
pétrea, para que el alquimista pueda conseguir con
ella lo que se proponga.

¿Cuáles son para los espíritus? En el caso de los
espíritus, los procedimientos son los siguientes:
mortificación, sublimación, disolución y solidifica-
ción. Los espíritus se mortifican de muchas mane-
ras y por muchas causas, como por ejemplo el mer-
curio para poderlo sublimar, porque si no se le quita
su capacidad de fluir no se puede sublimar; en el
sulfuro y oropimente para que desaparezca su
capacidad de quemar los cuerpos, pues se les quita
mediante la mortificación; en el caso de la sal amo-
níaco no hace falta tal operación; también se subli-
man para purificarlos y que no tiznen los cuerpos.
Los espíritus se subliman cuando, debido al calor
del fuego, se disuelven en vapor y humo: este vapor
debe retenerse en un vaso cadmio hasta que espe-
se para poder recolectarlo. Los espíritus, pues, tam-
bién se disuelven y solidifican, como ya se ha dicho
también de los cuerpos.



3.2. Meteorológica (Meteororum)

La versión latina del Meteorológica de Aristóteles es el resultado de una tra-

ducción bastante compleja en el tiempo: los tres primeros libros fueron tra-

ducidos del árabe por Gerardo de Cremona (114-1187) y el cuarto fue tradu-

cido del griego por Henri Aristipe (muerto en 1162)4.

Hacia 1160, Alfred de Sareshill añade al libro cuarto una parte referida a los

metales, para ello traduce y resume un texto de Avicena (Libro de minerales
y fenómenos celestes)5. Jean-Marc Mandosio en Humanisme ou barbarie?
Formes de la latinité et memoire de l’antiquité dans quelques traductions
médiévales de textes philosophiques arabes (2010) p. 227-263, defiende que,

probablemente Avicena utilizó el texto de Aristóteles para crear su propia

obra. La traducción llamada De mineralibus, conocida bajo el título De con-
gelatione et conglutinatione lapidum, (en realidad la primera parte del De
mineralibus) fue añadida por Alfred de Sareshill al final del libro IV del

Meteorológica y, debido al gran prestigio de Aristóteles, la traducción gozó

de una gran aceptación. Así, en el capítulo 85 del libro VII del Speculum

naturale, Vicente de Beauvais añade algo al respecto:
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4 Minio-Paluello, M. (1947). Henri Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions lati-
nes médiévales des «Météorologiques» et du «De Generatione er Corruptione» d’Aristote.
Revue Philosophique de Louvain. Vol 45, nº 6-7, pp. 206-235. 

5 Holmyard, E.J., and D. C. Mandeville, D. C De congelatione et conglutinatione lapidum,
(París, 1927), p. 1-11. Meteorologica, Liber Quartus, trans. Henri Aristippi, ed. Elisa Rubino,
in Aristoteles Latinus (Turnhout, 2010).

Caput LXXXV: Quod vere fiat
eorum transmutatio vel potius
disgregatio per alchymiam

Auctor: Ex verbis autem praedictis vide-
tur quod alchymia quodammodo sit
falsa, verumtamen tam ab antiquis phi-
losophis quam ab artificibus nostris
nostri temporis probata est vera,
utrumque aurum et argentum secun-
dum illam non quidem fieri tantum sed
a ceteris materibus quibus permixta
sunt vel inclusa quodammodo per  

Capítulo 85: Que en verdad se 
consigue la transmutación o, mejor
dicho, disgregación de las sustancias, 
a través de la alquimia

Autor: Podría parecer, por lo que acabamos de
leer, que la alquimia es en cierto modo falsa,
pero no obstante tanto los antiguos filósofos
como los alquimistas contemporáneos han
demostrado que es verdadera: no puede crear
con su arte oro o plata, pero sí es capaz de
separar o aislar mediante el fuego a estos dos
metales de los otros materiales en los que hayan 



Vicente de Beauvais, en el libro VII del Speculum naturale, cita el

Meteororum en 15 ocasiones, 12 menciones para el libro IV y 3 menciones

para el libro III. Todas ellas muy resumidas y a la vez muy fieles a la traduc-

ción de Gerardo de Cremona.

De Beauvais recoge la descripción, atendiendo al aspecto externo, de diferen-

tes sustancias, la composición de la tinta, la formación de las piedras y pro-

cesos físicos como la fusión, solidificación, destilación o sublimación, además

en el capítulo 84 se refleja la imposibilidad de la transmutación de las espe-

cies de la naturaleza.

3.3. De vaporibus

Vicente de Beauvais cita en el libro VII del Speculum naturale el De vapori-
bus en nueve ocasiones. Atribuye esta obra a Averroes pero en realidad es un

trabajo conocido con el nombre de Quaestiones Nicolai Peripatetici 6 que

contiene cuestiones referidas a la filosofía de la naturaleza y es atribuida a

Miguel Scot7 por Alberto Magno.

De Beauvais recoge literalmente y de manera selectiva explicaciones teóricas

de observaciones prácticas propuestas en Quaestiones Nicolai Peripatetici.
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ignem segregari vel excludi. Nam,
verbi gratia, quod exterius est cuprum,
est aurum interius, tanquam, scilicet,
anima ipsius. Indicium de libro 4
Meteororum Nonnulli etiam illud ulti-
mum capitulum Meteororum, ubi agitur
de transmutatione metallorum, dicunt
non esse Aristotelis sed additum ex
verbis cuiusdam alterius auctoris.

quedado encerrados de cualquier modo: por 
ejemplo, lo que por fuera es cobre, por dentro es
oro, como si fuera, por así decirlo, su alma.
Apunte sobre el libro sobre los fenómenos
atmosféricos Algunos incluso afirman que este
último capítulo del libro sobre los fenómenos
atmosféricos, donde se aborda el tema de la
transmutación de los metales, no es de
Aristóteles, sino que se le han añadido las pala-
bras de otro autor.

6 WIELGUS,STANISLAW (1973) Quaestiones Nicolai Peripatetici. Mediaevalia Philosophica
Polonorum, p.57-155.

7 MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (2012) Historia de los heterodoxos españoles. Libro III. Red
ediciones. En los primeros años del S.XIII aparece en Toledo Miguel Scoto como intérprete
de Averroes. Tradujo (o dio su nombre a las traducciones) los comentarios de Averroes.
Impregnados están de averroísmo sus Quaestiones Nicolai Peripatetici, severamente juzga-
das por Alberto Magno que llama a su autor ignorante de la filosofía natural.



Así se refleja en el capítulo 94 del libro VII del Speculum naturale, en el que

nuestro autor plasma el uso del bórax (tetraborato de disodio decahidratado),

un sólido incoloro soluble en agua, utilizado como material fundente en

metalurgia.
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Cap. XCIIII: de operatione boracis
et commixtione argenti et aeris

Ex lib. de vaporibus: Cum autem borax con-
solidat argentum cum argento vel stannum
cum stanno, impossibile est hoc esse nisi
communicet eis in radice: propter hoc artifi-
ces alchymiae utuntur borace in metalli sui
multiplicatione. Aliud enim est occultum et
aliud manifestum in aere: quando volunt
aes in argentum transsubstantiare, non
laborant in hoc ut transsustantietur subs-
tantia aeris, sed solummodo ut auferant ab
eo colorem qui substantiam argenti cela-
bat. Cum autem humidum ductibile sit in
omnem partem, secundum Aristoteles
humidum erit male terminabile proprio ter-
mino, bene autem alieno. Nervus tractabilis
in argento Itaque nervus tractabilis est in
longum, ut corrigia, et hoc est ab humidita-
te, quae est in eo in omnem partem ducti-
lis, humiditate dico admixta terrestriati sub-
tili, quae facit viscositatem habilem ad
difussionem, sicut volentes illud fabricare in
longum apponunt ei cuprum, ut in permix-
tione cupri sicci cum argento humido gene-
retur viscosum, quod sit principium diffusio-
nis argenti in longum aut latum. Fit per
cuprum Argentum quippe est substantia
humida multum et congelata, unde et si per
se in fabricatione fabricaretur acciperet fis-
suram, sicut videmus in glacie, cum enim
percutitur glacies frangitur et nec in longum
nec in latum diffunditur: siquidem in omni
congelato accidit fissura in percussione.
Cumque extrahitur argentum, apparet rubor
particularis, qui est ex parvo cupro. Quod si
magnum esset cuprum, appareret nigredo
coloris, celans substantiam argenti. 

Et attende quod sicut humiditas remollit, sic
et siccitas corrugat, unde cum cuprum
simul calidum et siccum sit magis quam
aqueum, iudicant artifices metallorum quod 
cum argentum sit decoctum, habet corru-

Capítulo 94: El uso del bórax y la
fusión de plata y bronce

Extracto del libro sobre los vapores: Aunque
el bórax suelda la plata con la plata o el esta-
ño con el estaño, esto resultaría imposible si
no fuera porque se comunica con ellos en la
raíz: por este motivo, los artesanos alquimis-
tas se sirven del bórax para aumentar sus
aleaciones. Una cosa es la esencia oculta
del bronce y otra su apariencia externa:
cuando se quiere transmutar el bronce en
plata, no se esfuerzan en que la sustancia
del bronce se transmute, sino tan solo en eli-
minar su color, que ocultaba la sustancia de
la plata. Si bien un material de características
húmedas se puede moldear de cualquier
manera, según Aristóteles le resultará difícil
tener un límite, aunque se amoldará a uno
ajeno. Así pues, una cuerda se puede estirar
a lo largo, como una correa, lo cual se debe
a la humedad que existe en todas sus partes
y la hace dúctil. Esta humedad mezclada con
partículas terrestres sutiles, según decía, es
la que crea una sustancia viscosa capaz de
extenderse, de la misma forma que quienes
quieren extender la plata a lo largo le añaden
cobre, para que con la mezcla de cobre seco
y plata húmeda se genere esa viscosidad
que sería el punto de partida para extender a
lo largo o ancho la plata. Se consigue a tra-
vés del cobre La plata es, ciertamente, una
sustancia muy húmeda pero sólida, por lo
que si se utilizara por sí sola en cualquier
proceso de fabricación, enseguida se agrie-
taría, como vemos que sucede en el hielo:
cuando alguien lo golpea, se rompe, y no se
expande ni a lo largo ni a lo ancho: en cual-
quier material húmedo solidificado un golpe
provoca fisuras. Cuando la plata se malea,
adquiere un color rojizo especial, que se
debe a una pequeña parte de cobre; si
hubiera, en cambio, mucho cobre, se torna-
ría negra y quedaría oculta la sustancia de la 



3.4. De aluminibus et salibus

El De aluminibus et salibus es un tratado árabe de alquimia práctica, anóni-

mo, que ha sido traducido al hebreo y al latín. En ocasiones atribuido a

Hermes, aunque Vicente de Beauvais lo asigna a Razi, probablemente por la

parte práctica de la alquimia que describe. Parece haber sido redactado en

España en el siglo XI o XII.

De Beauvais, en el libro VII del Speculum naturale, cita De aluminibus et
salibus en 14 ocasiones, para describir la naturaleza de varios metales como

el oro, el bronce, el estaño, el plomo, el hierro o el mercurio y muy pocos pro-

cesos alquímicos a pesar de que la fuente utilizada es un tratado muy técni-

co, con gran cantidad de información práctica. Veamos un ejemplo:
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gationem et ita non relinquitur in decoctio-
ne purum. [col. 485] Signum non puri
argenti Et hoc patet: cum enim argenti
superficies est plana et in medio fissura,
dico illam fissuram in fundo existentem
esse tantum in siccitate cupri cum scabro-
sitate ipsius cupri, a qua non est depura-
tum argentum, unde tunc est ibi signum,
quod argentum non est purum. 

Aliquando autem argentum vivum frangili-
tatem ex siccitate provenientem aufert, ut
patet in stagno, sicut iam superius dictum
est. Videmus autem in argenti depuratione,
plumbum mixtum exhalare ex caloris motio-
ne ad quod depurandum apponitur, non
quia depuret ipsum, sed quia tanquam con-
sumendo calor ei adhaeret, qui alias subs-
tantiam argenti consumeret. Et iterum
argentum per calorem depuratur, qui facit
transire cuprum in una parte et argentum in
alia per suam caliditatem, unde enim dicit
Aristoteles calidum disgregativum est hete-
rogeneorum.

plata.Observa que, igual que la humedad
reblandece, también la sequedad arruga.
Gracias a es te hecho, los herreros saben
que si la plata pre senta una arruga en el
centro tras 

haberse fundido es porque no ha quedado del
todo pura, dado que el cobre es más cálido y
seco que cualquier otra sustancia acuosa.
[col. 485] Señal de la impureza de la plata
Resulta evidente: cuando la plata presenta
una superficie plana excepto por esta fisura
en el centro, afirmo que esa fisura se debe a
la sequedad y aspereza del cobre, que no se
ha purgado en su totalidad de la plata: es esta
una seña de que la plata no es pura.

A veces, el mercurio elimina la fragilidad que
causa la sequedad, como queda claro con el
estaño, tal y como ya hemos descrito antes.
Vemos que cuando la plata se purifica exhala
el plomo que contiene a causa de la acción
del calor que se aplica sobre ella para purgar-
la, pero ello no se debe a que sea el calor
quien la depura, sino porque el calor se queda
adherido, como si las estuviera consumiendo,
a aquellas sustancias que de otro modo esta-
rían consumiendo la plata. Y el calor es capaz
de purgar la plata una segunda vez, cuando
hace que el cobre y la plata se separen en
dos por su diferente calor, lo cual llevó a
Aristóteles a afirmar que el calor separa lo
heterogéneo.



Aparece también en el libro VII del Speculum naturale otras referencias a

Razi que es citado como Razi en su almansor, seis veces, en los capítulos 15,

18, 19, 23, 27 y 56. En todos ellos trata las propiedades medicinales de dife-

rentes sustancias: oro, plata, litargirio, bronce y hierro. Mostramos a conti-

nuación la transcripción y traducción de un fragmento correspondiente a los

capítulos 15 y 19.
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Caput LXXII: De sale hammoniaco

Ex libro de aluminibus et salibus:
Temperamentum <Est autem sal hammo-
niacum calidum et siccum in quarto
gradu.> Sunt quidem multa genera salium
et omnes praeparati apud complementum
redeunt ad salem hammoniacum, qui est
salium melior ac nobilior in regimine, fixus,
non fugiens ignem. Et ipse quidem est
oleum, quod coagulavit siccitas ignis, huius
natura calida est et sicca et subtilis, pene-
trans, profundans et est spiritus volans
adiuvans elixir. Sine ipso enim non comple-
retur elixir nec exolveretur nec ingrederetur.

Capítulo 72: La sal amoníaco

Extracto del libro sobre los alumbres y las
sales: Composición La sal amoníaco es cáli-
da y seca en cuarto grado. Hay muchas cla-
ses de sales y todas pueden volver a ser sal
amoniaco si se preparan con el complemento
adecuado, pues esta es la mejor sal y la más
noble en su régimen: es firme y no se evapo-
ra. Esta sal ciertamente es el resultado de la
coagulación de un aceite a causa de la
sequedad del fuego; su naturaleza es cálida,
seca, ligera, penetrante e intrusiva; es un
espíritu aéreo que es de gran ayuda para la
confección del elixir: sin esta sal, no se podría
completar el elixir ni se disolvería ni avanzaría
su producción.

Cap. XV: De eodem

Razi in Almansore: Aurum tremori cordis et
melancholiae praebet adiutorium. Cadmia
auri subtilior est quam argenti, quae etiam
albulam quae est in oculo removet

Cap. XIX: De virtute ipsius in 
medicina

Razi in Almansore: Argentum frigidum est
cordisque tremori proficit. Cadmia argenti
scabiei quae in corpore oritur et pustulis
quae in oculis sunt bona est.

Capítulo 15: El mismo tema

Razi, en su Almansor: El oro ayuda a los tem-
blores del corazón y la melancolía. La cadmia
de oro es más ligera que la de plata, y elimi-
na lo blanco de los ojos.

Capítulo 19: Sus propiedades 
medicinales

Razi, en su Almansor: La plata es fría y bene-
ficiosa para las arritmias. La cadmia de plata
es buena contra la sarna que nazca en el
cuerpo y las pústulas que aparezcan en los
ojos.



3.5. Liber de natura rerum

Otra de las fuentes de Vicente de Beauvais es el Liber de natura rerum de

Tomás de Cantimpré. Este dominico flamenco nacido alrededor de 1204, redac-

tó su obra a lo largo de 15 años, entre 1228 y 1244. Se trata de una enciclopedia

redactada a partir de otros trabajos de autores antiguos. Consta de 19 libros

estructurados de la siguiente manera: el hombre (I-III), los animales (IV-IX), las

plantas (X-XII), las aguas (XIII), piedras y metales (XIV-XV) y elementos (XIX).

De Beauvais, en el libro VII del Speculum naturale, cita el Liber de natura
rerum en 16 ocasiones, para describir la naturaleza de ciertos metales, su

aspecto externo, la relación entre ellos y sus propiedades y usos. Mostramos

como ejemplo un extracto del capítulo 37 donde se expone una de las princi-

pales funciones que se daba al estaño, el estañado que consistía en recubrir el

bronce con una capa de estaño para aumentar la resistencia a la oxidación o

corrosión y también para mejorar el aspecto de piezas ornamentales. 

También recoge algún procedimiento alquímico como el que mostramos a

continuación, correspondiente al capítulo 38 del libro VII del Speculum

naturale, en el que se comenta la reacción del estaño fundido con vinagre,

Educación y Futuro, 34 (2016), 241-257

255

Inmaculada Ramírez Cintas

Cap. XXXVII: De stanno

Ex libr. de natur. rerum: Stannum tempe-
ratissimae naturae est. In Britannia tan-
tum olim operire solebant, sed nunc in
Germaniae partibus abundantissima
vena reperta est, valde ductile et tracta-
bile, super omnia quoque metalla liqua-
bile. Stannum sonorum cum aere etc.
Per se quoque est mutum, sed cum aere
vel argento vel auro mixto sonorum est
et harmoniacum. Fulget interius sed
foris de facili contrahit corruptelam et
hoc squaloris, non rubiginis —nunquam
enim rubiginatur—. Nota de aquaeducti-
bus In aqua diu iacens de facili putrescit,
unde fistulae aquaeductus sub terra fieri
solebant ex plumbo et consolidare stan-
no, modernis temporibus ex calido et
fosili plumbo consolidari ars hominum
excogitavit, quia soliditate stanni solida-
tae durare non poterant in longinquum;
plumbum vero sub terra semper durat.
[col. 448]

Capítulo 37: El estaño

Extracto del libro sobre la naturaleza: El estaño
tiene una naturaleza muy templada. Antaño
solía encontrarse en Britania, pero ahora se ha
descubierto en Germania una vena de estaño
muy rica, un estaño especialmente maleable y
dúctil: es el metal que se funde con mayor facili-
dad. El estaño tiene sonido en aleación con el
bronce y otros Por sí solo, el estaño no produce
sonido, pero en aleación con el bronce, la plata
o el oro, se torna sonoro y armonioso. Por den-
tro es brillante, aunque por fuera rápidamente se
queda sucio, aunque no por óxido —nunca se
oxida—. Nota sobre las tuberías de agua Si se
deja mucho tiempo en el agua, rápidamente se
pudre: es por esto que las tuberías de agua sub-
terráneas solían hacerse de plomo y soldarse
con estaño; en la actualidad, la ciencia humana
ha aprendido a soldarlas también con plomo
fundido, porque las tuberías soldadas con esta-
ño no se mantenían firmes por mucho tiempo,
mientras que el plomo, aun enterrado, dura para
siempre. [col. 448] 



una de las sustancias más utilizadas en la época. Esta transformación daría

lugar a una sal de estaño, un acetato, que podría tratarse de la sustancia a la

que llamaban sal de Júpiter (¿quizá el agua aguda de nuestro autor?)

4. CONCLUSIÓN

Vicente de Beauvais refleja el conocimiento de la alquimia desde un punto de

vista más teórico que práctico; siempre presente la teoría de Empédocles de

los cuatro elementos, de los cuales todas las cosas se componen: tierra, agua,

aire y fuego. Alquimia y filosofía unidas. Las pocas técnicas experimentales

que describe son artesanales, sin rigor científico, sin deducir el por qué y, sin

embargo, han perdurado a través del tiempo. Esto no debe llevarnos a opinar

erróneamente sobre nuestro dominico, ya que con su trabajo trata de presen-

tarnos el conocimiento de la alquimia en su tiempo pero no es la obra de un

alquimista y tampoco su intención.

El mérito de nuestro protagonista fue realizar una ardua labor recopilatoria mos-

trando una capacidad extraordinaria de síntesis, orden y pensamiento crítico.

Desde un punto de vista actual, algunos términos resultan extraños. Para un

químico del siglo XXI, la traducción de los elementos, compuestos, materiales

y procesos descritos resultan indescifrables ya que no guardan relación direc-

ta con el lenguaje químico empleado hoy en día. Una simple lectura de la tra-

ducción realizada por un científico actual pasaría por alto los conceptos que

realmente se incluyen en esta obra.

Con un texto de estas características, no parece suficiente una labor de traduc-

ción; se hace necesaria una extensa labor de investigación para poder interpre-
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Cap. XXXVIII: De operatione stanni
in alchymia

Ex libro de natura rerum: Ex stanno fit opti-
mum sal ex quo faciunt aquam acutam et
cum ea tingunt argentum vivum. Stanno
liquefacto et postmodum aceto in quo est
argentum vivum infuso, cum valde sit pene-
trativum, adhuc magis iuvante aceto omnes
stanni partes intrat suaque humiditate
remollit stanni siccitatem. 

Capítulo 38: Los usos del estaño en
la alquimia

Extracto del libro sobre la naturaleza: Con el
estaño se fabrica la mejor de las sales con la
que se produce el agua aguda, que sirve para
teñir el mercurio. Si arrojamos sobre el estaño
fundido vinagre mezclado con mercurio, como
tiene gran capacidad de penetrar y le ayuda
mucho, el vinagre se adentra en todas las par-
tes del estaño y reblandece la sequedad pro-
pia del estaño.



tar y trasladar el conocimiento expuesto por De Beauvais en los términos y

conceptos empleados en la actualidad. De esta forma, será posible conocer qué

elementos y conceptos recoge Vicente De Beauvais en su obra y podremos

valorar el impresionante esfuerzo enciclopédico que realmente constituye.
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