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A lo largo de 2019 el mundo entero conmemoró el V Centenario del fallecimiento de 
Leonardo da Vinci, acontecido en Ambois (Francia) el 2 de mayo de 1519, y la Embajada de 
España en Italia, a través de su Consejería de Cultura y Ciencia, no quiso dejar pasar la 
oportunidad de organizar en Roma una jornada dedicada al genio renacentista. Contó para 
ello con la colaboración del Museo Leonardiano de Vinci (Florencia, Italia), la Asociación de 
Investigadores Españoles en la República Italiana (ASIERI) y la Real Academia de España en 
Roma.

A tal efecto, a este encuentro español e italiano 
fueron convocados cuatro destacados autores para 
que disertaran, desde cuatro perspectivas diferentes 
y complementarias, sobre la vida y la obra del genio 
del Renacimiento. Trasladados al papel los 
contenidos de sus aportaciones, el libro 
correspondiente vio la luz en enero de 2021.

El primer capítulo, obra de Francisco A. 
González Redondo, profesor de Historia de la 
Ciencia en la UCM, comienza, precisamente, con el 
análisis de la definición que hace el Diccionario de la 
RAE de la palabra genio y su aplicación al sabio 
florentino. Constatando cómo la consideración de 
genio no se la dieron ni reconocieron a da Vinci sus 
contemporáneos, sino que se trata de una 
categorización actual, otorgada durante las últimas 
décadas del siglo XIX y primeras del XX, se aporta 
una caracterización de da Vinci no en tanto que 
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artista que, para distraerse, se dedicaba a la innovación, sino como un ingeniero y científico 
que, dotado de un gran talento artístico, “pintaba para vivir”, pero “vivía para investigar, para 
pensar científicamente”. 

Complementariamente, destacando cómo, durante los mismos años en los que los 
eruditos se “reinventaban” la figura de da Vinci, se desarrollaba la obra del Leonardo español, 
Torres Quevedo, nacido exactamente cuatrocientos años más tarde que el florentino (1452-
1852), se caracteriza la obra de este como la de un ingeniero e inventor que hizo todo lo que 
le faltó al italiano: trascender de los diseños manuscritos conservados en secreto a las memorias 
de patentes sometidas a las oficinas y registros de los principales países desarrollados, a los 
artículos enviados a revistas científicas y a los libros y monografías que fundamentaban 
teóricamente unas máquinas revolucionarias que el genio español sí llegó a construir y 
presentar en público con notable reconocimiento internacional.

La segunda aproximación se debe a David Nelson Gimbel, experto en la evolución de la 
cognición y actualmente profesor visitante en la Universidad de California, Berkeley, quien 
escribe sobre Arte, teoría de los afectos y humanismo científico en la pintura de Leonardo da 
Vinci desde una perspectiva también muy española: los aspectos neurocientíficos de los 
estudios anatómicos y artísticos del genio toscano que permiten recordar la obra pionera de la 
neurociencia moderna del otro genio español nacido también en 1852, Santiago Ramón y 
Cajal. De esta manera, el autor propone un sinuoso viaje por el diálogo que se establece entre 
nuestras mentes y la de Leonardo, a partir del concepto de “corregulación” mutua de las 
emociones y la aplicación de este mecanismo en sus pinturas, interpretando la información 
sensorial que transmite el registro simbólico de su obra.

Pero si hay una obra de Leonardo que ha trascendido el ámbito de la pintura para elevarse 
a la categoría de mito esta sería La Gioconda, convertida en el cuadro más famoso de la 
historia. Sin embargo, de nuevo, esta categoría no la alcanzó en su tiempo, sino que necesitó 
de un suceso externo, ajeno a la obra, que le permitió convertirse en el mito icónico que es 
hoy: el robo del cuadro del salón Carré del Museo del Louvre, el 21 de agosto de 1911. Este 
es el argumento de la novela El Efecto Peruggia que Juan de Oñate Algueró, presidente de la 
Asociación de Periodistas Europeos, presentó en la jornada romana y comparte con los 
lectores en el tercer capítulo de esta obra colectiva que estamos comentando.

Y el libro termina como empezaba, con una “comparación”, un “duelo” entre dos genios, 
en este caso en tanto que artistas, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, a través del desafío que 
los enfrentó, convocados por la Señoría de Florencia, para pintar dos enormes murales que 
debían decorar el Salón de los Quinientos en el Palacio Vecchio. Esta es la motivación que 
utiliza el escritor y economista Alejandro Corral, director de la Casa del Traductor de 
Tarazona, para articular en su novela, El Desafío de Florencia, una historia de rivalidades, 
celos, envidias y enemistades que dejaría inconclusas las que tenían que haber sido La Batalla 
de Anghiari y La Batalla de Cascina, obras que finalmente sólo conocemos, respectivamente, 
a partir de réplicas como la de Rubens y cartones preparatorios.



Reseñas  261

, Vol. 45 (N.º 90) 2022 - ISSN: 0210-8615, pp. 259-275

Estas cuatro aproximaciones tan singulares están precedidas por los prólogos que escriben 
el Embajador de España en Italia, Alfonso Dastis, la Directora del Museo y Biblioteca 
Leonardiana de la Ciudad de Vinci, Roberta Barsanti, y el Comité científico de ASIERI de la 
mano de Isabel Nogués y María Lozano. Sin ellos y, sobre todo, sin la coordinación de Ion de 
la Riva, Consejero de la Oficina Cultural, la jornada y este libro no habrían sido posibles.
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En el año 2007 tuve la oportunidad de asistir por primera vez a la conferencia bienal del 
Working Party on the History of Chemistry de la Sociedad Química Europea (EuChemS), que 
en aquella ocasión se celebró en Leuven, una ciudad belga que conocía bien porque en ella 
habían transcurrido los dos años de mi postdoctorado. El número de asistentes a esos 
encuentros es relativamente modesto, lo que facilita una interacción entre los participantes 
mucho mayor que la que suele producirse en reuniones más multitudinarias. En la habitual 
cena congresual tuve ocasión de compartir mesa con el que, ya entonces, era considerado 
como uno de los historiadores más destacados de la de la alquimia y de la química de la edad 
moderna europea, el profesor norteamericano Lawrence M. Principe, de la Universidad Johns 

Hopkins. Había leído años atrás, poco tiempo 
después de su publicación en 1998, su extraordinario 
libro sobre Robert Boyle y su búsqueda alquímica, 
The Aspiring Adept. Una lectura absorbente en la 
que la más rigurosa investigación histórica está 
narrada con la fluidez de una novela, un estilo que 
ha conservado en sus obras posteriores. Durante la 
animada conversación que mantuvimos con él los 
afortunados que pudimos acomodarnos en su 
vecindad, nos manifestó su interés por un químico 
de origen alemán que perteneció a la Academia de 
Ciencias francesa, Wilhelm Homberg (1653-1715), 
cuyo nombre solo me resultaba lejanamente familiar. 
Pero mi interés, y el de aquellos que junto a mí 
también escuchaban su relato, creció 
exponencialmente cuando nos reveló que, tras años 
de intensa búsqueda, hacía poco tiempo que había 
dado por fin con un manuscrito desconocido de 
Homberg en el que este disertaba extensamente 
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