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unos titiles indices de nombres y de terminos. La obra contribuye ciertamente a! conocimiento de uno de 
los santos mas populares de Ia Iglesia, en su faceta de pensador medieval. 

RAFAEL RAMON GUERRERO 

AVEMPACE, Il Regime del solitario, a cura di Massimo Campanini e Augusto Illuminati. Testo arabo a 
fronte. Milan, Biblioteca Universale Rizzoli, 2002, 273 pp. 

El profesor de Ia Universidades de Milan y Urbino, Dr. Massimo Campanini ofrece Ia version ita
!iana de un nuevo texto filosofico arabe, Ia que lleva por titulo arabe Tadbfr al-mutawa id (El regimen del 
solitario) del zaragozano Avempace, que ya conocfamos en castellano por dos versiones distintas, Ia 1946, 
realizada por D. Miguel Asin Palcios y lamas reciente llevada a cabo por el Prof. Joaquin Lomba Fuen
tes, de la Universidad de Zaragoza, y publicada en 1997, que mejoraba en mucho la anterior. La obra esta 
precedida de una amplia introduccion, en la que ha colaborado tambien el docente de Historia de la Fi
losoffa de la Universidad de Urbino, Dr. Augusto Illuminati, en la que se estudia ampliamente la vida y 
las obras del autor, la doctrina del intelecto y de la union, el texto que se va a traducir, con una exposi
cion sintetica y esquematica de su contenido y una referenda final a los manuscritos y una nota sobre Ia 
presente traduccion. Esta va acompafiada de numerosas notas explicativas en las que continuamente en
contramos alusiones y referencias a la version del Profesor Lomba, cuyas lecturas son seguidas en mu
chos casos. 

RAFAEL RAMON GUERRERO 

GONZALEZ AYESTA, Cruz, Hombre y verdad. Gnoseologfa y antropologfa del conocimiento en las Q. 
D. De Veritate, Pamplona, Eunsa, 2002, 176 pp. ISBN: 84-313-1995-X. 

La lectura del titulo de esta investigacion revel a por sf sola la importancia de estas paginas. La rela
ci6n entre hombre y verdad es ciertamente el tema capital de la filosoffa de este comienzo de milenio. A 
esta relacion se refieren en ultimo terrnino las posturas filosoficas mas influyentes en Ia actualidad, desde 
el postrnodernismo hasta la Fides et ratio. Nose trata de una relacion facil de describir ni se puede arti
cular de forma sencilla: el hombre del S. XXI ha perdido la inocencia de la mirada griega que permitia a 
los hombres admirarse del mundo y de su propio ser. Y aunque se intente recuperar no podemos pasar por 
encima de las vicisitudes de nuestra historia intelectual. Pero, como dirfa Arist6teles, serf a indigno de un 
filosofo no afrontar con decision la posibilidad de alcanzar la verdad en la medida de nuestras posibili
dades. 

El subtftulo de este libro determina con claridad Ia perspectiva y ellugar desde el que se afronta la 
empresa declarada en el titulo. La autora se centra decididamente en las cuestiones disputadas sobre Ia ver
dad que escribiera Santo Tomas en el S. XIII. Sin duda el autor y la obra estudiados tienen un valor pro
pio desde muchos puntos de vista. Y el talento analitico y sistematico de la autora va extrayendo de los 
textos de Santo Tomas una posicion fi!os6fica bien definida que perrnite confrontarla crfticamente con las 
tiltimas corrientes filos6ficas que han afrontado el tema de Ia verdad. Queda pendiente en estas paginas 
Ia ampliacion a Ia obra entera de Santo Tomas y la confrontacion con extenso con el pensamiento filoso
fico actual, que apenas queda apuntado en el tiltimas paginas. 

El capitulo primero se dirige a establecer en detalle las relaciones entre el entendirniento humano y 
Ia verdad. El entendimiento humano no posee idea innatas, sino que ha de alcanzarlas a partir de la sen
sibilidad por medio de la abstraccion. De ese modo aparecen las limitaciones tfpicas del conocimiento in
telectual humano en su inicio: depende de la sensibilidad, es capaz solo de captar aspectos o quididades 
de las cosas y es discursivo. Se trata, pues, de un entendimiento falible, por lo que ellugar propio de Ia 
verdad es tambien ellugar en el que es posible la falsedad y el error. La experiencia caracterfstica de la 
rectificacion del conocimiento es una indicacion mas en este sentido. Por eso, ellugar propio de la ver
dad es el juicio, en el que la adecuacion, la afrrmaci6n y la reflexion se dan en intima unidad. Precisamente, 
por estas razones el juicio no puede considerarse separadamente del hombre que conoce. La gnoseologfa 
debe desarrollarse a Ia par que la antropologia. El juicio debe considerarse en union con los principios en 



351 

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 


