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los que se funda Ia verdad, continuado por los Mbitos intelectuales que engendra en el alma y descubrir
se finalmente que la verdad es el bien del ser intelectual. 

El capitulo segundo se dedica a desarrollar la intrinseca perfectibilidad del conocimiento humano. 
Para ello la autora desarrolla pormenorizadamente las dimensiones de accion y pasion del entendimien
to. Para ella Santo Tomas subraya fundamentalmente la dimension activa del entendimiento agente, par
que no hay inteligibles en acto fuera de Ia propia accion del entendirniento. Pero la exposicion tomista usa 
un lenguaje causal que, aunque no sea completamente afortunado, tiene la intencion de marcar las dife
rencias entre los entendimientos humanos, el divino y el angelica. Ahora bien, esa dimension activa esta 
relacionada especialmente con el conocimiento de los primeros principios, que es un conocimiento habi
tual. Solo si el conocimiento humano conoce la verdad de entrada y no es susceptible de error, puede se
guir buscandola. Solo si el pensarniento del hombre conoce de modo natural alguna verdad, se explica el 
comienzo de su actuacion abstractiva y el Mbito de los prirneros principios se. convierte en el semillero 
del conocimiento humano completo. Pero entonces el habito de los primeros principios no es una mera 
cualidad del entendimiento humano, sino luz que pertenece a la misma naturaleza del alma y por la que 
esta es intelectual. Sin embargo, todo en el entendimiento humano no es luz, porque tambien se da la dis
cursividad y, en consecuencia, el entendimiento humano es perfectible: as! se explica tanto el origen del 
error como la necesidad de los demas habitos intelectuales: el de sabiduria y el de ciencia, que suponen 
un fortalecimiento de la propia luz natural de la razon en su ejercicio. 

Una vez desarrollados sinteticamente los aspectos gnoseologicos del conocirniento de la verdad, la 
autora dedica el capitulo tercero a sus aspectos antropologicos: «z,Como se combina la etemidad de laver
dad y el caracter limitado y, por tanto, parcial de su conocimiento?, z,es posible el ideal metodico: un au
tomatismo en el conocirniento de la verdad?, z,puede desligarse el conocimiento de la verdad de la cuali
dad moral del hombre?, z,tiene el conocirniento de la verdad dimensiones morales internas al mismo 
ejercicio de la inteligencia?>> (125-126). Estas preguntas permiten advertir inmediatamente la relevancia 
de estas ultimas paginas. Segun la autora los habitos intelectuales humanos «son necesarios para un en
tendirniento que procede discursivamente, pues suponen una ordinatio de lo conocido y un crecimiento 
del principia activo que facilita al entendimiento alcanzar la evidencia y evitar el error>> (148). Y de ahi 
se deducen las conclusiones decisivas que permiten columbrar el horizonte de esta investigaci6n: para que 
el intelecto humano crezca se precisa la preocupacioh por la verdad, es decir, el conocer no es un acto me
ramente natural y, en consecuencia, «las exigencias morales incluidas en tal actitud de bllsqueda y respeto 
por la verdad no son exigencia morales extemas al bien propio de la inteligencia>>( 149). Este apartado ter
mina con la consideraci6n de la verdad, entendida como fin del entendimiento, como bien simpliciter. «Sin 
alcanzarla no puede el hombre ser feliz y, por tanto, su busqueda es un irnperativo moral>> (156). De ahi 
que la actividad por la que se conoce la verdad tenga que ser considerada como una actividad con impli
caciones morales. El capitulo terrnina con un epigrafe titulado «el protagonismo del sujeto y la universa
lidad de la verdad>>: son unas pocas paginas en las que lo importante noes tanto las afrrmaciones que con
tienen sino la agenda de la investigacion que la autora se propane llevar a termino: partiendo de la filosoffa 
de Santo Tomas deshacer las disyuntivas insolilbles entre modernidad y postrnodernidad que caracterizan 
el pensamiento en el comienzo del tercer milenio. 

Para terminar se puede decir que estas paginas presentan una argumentaci6n detallada y una valio
sa sintesis del pensamiento de Santo Tomas capaz de enfrentarse directamente a los mejores desarrollos 
contemporaneos de la epistemologia y de Ia antropologia de Ia verdad. 

ENRIQUE MOROS 

RAIMUNDUS LULLUS, Arbor scientiae (= Raimundi Lulli Opera Latina. Tomus XXIV-XXVI. Op. lat. 
65), ed. Pere Villalba Varneda (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis CLXXX A-C), 3 
vols., Turnhout, Brepols, 2001, 1.438 pp. 

Es bien sabido que la obra de Ramon Llull cuenta no solamente entre las mas prolificas del Medio
evo, sumando sus mas de 250 obras cerca de 27.000 paginas, sino tambien entre las mas polifaceticas, 
abarcando desde el derecho y la medicina hasta la filosofia y la teologia. La muestra tal vez mas impre

. sionante de esta riqueza del universo Iuliano constituye su monumental enciclopedjaArbor scientiae, es
crita entre los aiios 1295-1296 en la ciudad de Roma, en donde el mallorquin reline bajo la forma didac
tica de 16 arboles todos los ambitos del saber de su tiempo, queriendo demostrar, en ultima instancia, la 
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unidad de todos los saberes humanos. Tanto su forma como su contenido hacen de esta obra uno de los 
escritos mas originales y densos de Llull que bien se merecfa una nueva y cuidadosa edicion que final
mente, despues de diez afios de intenso trabajo dedicado al cotejo de los 17 manuscritos conservados, 
ahora nos presenta el profesor Pere Villalba sustituyendo la muy defectuosa edicion que se preparo en el 
siglo XVIII en Maguncia. Pero es mas: Villalba no se lirnita a poner a disposicion de sus lectores un texto 
crftico elaborado segun los criterios filologicos mas rigurosos -lo que en sf hubiese sido merito suficiente 
teniendo en cuenta la extension de unas 1.500 paginas impresas del texto-, sino que ademas ha querido 
acompafiar su edicion de una introduccion de 188 paginas mas -redactadas en un elegante latin- con 
la cual Villalba abre nuevas perspectivas para los estudios lulianos. Pues aquf, aparte de la presentacion 
de la historia del texto y de sus conceptos clave, el filologo clasico inicia bajo el titulo de «quaestiones 
philologicae>> un estudio sensible y empatico del latin de Ramon Llull que debe considerarse pionero en 
su campo y que Villalba -una vez concluida su edicion- ha seguido incentivando con la reciente fun
dacion del ARCHIVUM LULLIANUM de la Universitat Autonoma de Barcelona. 

Como ultimo todavfa, cabe hacer referenda a un aspecto que distingue la edicion de Villalba de las 
demas ediciones de obras lulianas en la prestigiosa coleccion de la editorial belga Brepols: la edicion de 
Villalba no solamente cuenta con reproducciones facsimiles de algunos manuscritos, sino que ademas han 
participado en ella 22 artistas catalanes de renombre, como por ejemplo Tapies y Barcelo, dando cada uno 
de ellos su vision artistica de uno de los arboles que Llull describe. 

jCongratulemos, pues, al profesor Villalba por este <<Gesamtkunstwerk» filosofico, teologico, literario 
y artfstico! 

ALEXANDER FIDORA 

TOMAS DE AQUINO, De veritate, 23. Sabre la voluntad de Dios. Introduccion, traduccion y notas de 
M• Socorro Fernandez-Garda. Cuademos de Anuario Filosofico, Serie Universitaria, no 148, Servi
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2002, 90 pag. 

Esta trabajo se integra dentro del proyecto de la traduccion completa del De Veritate, que se esta lle
vando a cabo en la Universidad de Navarra, desde el empefio de recuperar y acercar los grandes textos al 
mayor n6mero de estudiosos y lectores. Esta posibilidad concreta de acceder a los textos del De Veritate 
en castellano facilita el acceso a este autor, por ello, no cabe duda que este trabajo constituye una apor
tacion importante para los no especialistas en el pensamiento de Aquino. 

Los articulos que componen esta cuestion De Veritate abordan temas de gran calado metaffsico y an
tropologico: si aDios le compete tener voluntad; si la voluntad divina se puede distinguir en anteceden
te y consecuente; si la voluntad de Dios se divide convenientemente en voluntad de beneplacito y volun
tad de signo; si Dios quiere por necesidad lo que quiere; si la divina voluntad impone necesidad a las cosas 
queridas; si lajusticia en las cosas creadas depende solo de la voluntad divina; si tenemos que conformar 
nuestra voluntad con la voluntad divina; y, por ultimo, si tenemos que conformar nuestra voluntad con la 
voluntad divina en lo querido como tambien tenemos que querer aquello que sabemos que Dios quiere. 

Ademas de la pulcra traduccion de dicha cuestion 23, ellibro se ve enriquecido con una introduc
cion, que plantea adecuadamente el tema de la voluntad de Dios y los temas implicados en esos artfcu
los, complementandolo con la indicacion de las traducciones existentes a las lenguas modemas. 

Mi enhorabuena, tanto para la autora como para la Universidad de Navarra, por el acierto de esta tra
duccion asf como por todas las que se estan llevando a cabo a traves de esta Serie Universitaria de Cua
dernos del Anuario Filosofico. 

JOSE LUIS FUERTES 


