
LA TEORfA LULIANA DE LOS ELEMENTOS (*) 

Llull proclama en esta curiosisima obra puntos de vista originales 
en la ciencia de la astrologfa. Dice que corrige los errores de los 
«antignos as tronomos» . Estos «antiguos astronomos» erraron en no 
dar razon de lo que conocfan por experiencia y en no dar principios 
generales para gufa de estudiantes y adeptos . No explicaron p . e. la 
distincidn entre cualidades «propias» y «apropiadas» de los elemen-
tos — es decir, del ABCD —, ni indagaron las reglas de la «devict io» , 
que deciden la victoria de un elemento sobre otro, a pesar de que 
este metodo, debidamente empleado, indica que complexion reina 
en una conjuncion. 3 ' 4 

Otra deficiencia de los «antiguos astronomos» esta en que no de-
clararon que los signos y planetas tienen partes o cualidades «pro-
p i a s » , ni que son «naturalis et substantialis bonitas , magnitudo et 
a l i a» , y asf no entendicron p. e. que , aunque Taurus y Gemini o Sa-
turno y Jiipiter son contrarios entre sf «per A. C. per accidens>, con 
todo concuerdan entre sf en su esencia y naturaleza, pues son «de 
una et eadem bonitate , magnitudine et a l i i s » . 3 6 

Con estos no quedan agotados todos los errores de los astronomos 
antiguos, sino que cito estos dos puntos para mostrar que Llull creia 
que era original — o, en todo caso, que introducfa algo no comiin-
mente conocido— tanto en el modo de practicar la astrologfa por el 
metodo del A B C D , basado en las reglas de la «devict io» , como en la 
insistencia en bonitas, magnitudo etc, en cuanto cualidades propias 
de los signos y planetas . 

Pero el defecto mas serio de los «antiguos astronomos» era que 
erraron contra Dios y contra el a lma humana, al insistir en que el 
cielo gobierna por necesidad todas las cosas aca b a j o . 3 6 D io s , dice 
Llul l , es la causa primera de los signos y planetas , creo el cielo y el 
f irmamento, y mueve las constelaciones a los fines para que fueron 

(*) V c a s e E S T U D I O S L U L I A N O S , III , 1959, 237-250. 
8 4 Fo l . 55v . 
8 5 Lug. cit. 
8 6 Fo l . 56v ss. 
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46 FRANCES A . YATES 

hechas, a saber, hacia el hombre . Si quiere, puede alterar sus in-
iluencias. En respuesta a la oracion, puede Dios dar salud y abun-
dancia , aunque debiera haber carestia y enfermedad por Aries , Jupiter 
o Marte. Por ende, la «astronomia» no es una ciencia «necesar ia» . 
Asi como un forjador puedc hacer que el martil lo caiga oblicuamento 
en vez de vertical , como por naturaleza cae, asf puede Dios movcr 
las influencias de las constelaciones. 

Los cucrpos superiores del cielo no toman partc en el a lma hu-
mana , y el a lma tiene poder para mover el cuerpo a voluntad. Por 
endc, puede Dios , a traves del a lma unida al cuerpo del hombre , ha-
cerle obrar contra Ia constelacion bajo la cual ha nacido . Si ha nacido 
bajo Saturno y Aries, puede hacerle obrar como si hubiera nacido 
bajo Cancer y Jiipiter. 

Por consiguiente, los «antiguos astronomos» erraron, al haccr de 
la astronomia una ciencia «nccesar ia» . 

Concluye el pasajc con amonestaciones contra los geomanticos y 
sus yerros. 

* * * 
Puede que se haya omitido mucho de importante en el breve exa-

mcn anterior del contcnido y designio del Traclatus de Astronomia 
lul iano; pero bastante queda dicho para mostrar que esta obra pre-
senta a Llull a luz enteramente nueva e insospechada hasta aqui . No 
solo esta practicando astrologfa en este tratado; esta pract icando un 
nuevo linaje de astrologfa, o mas bien, la «astrologfa antigua» por un 
metodo nuevo. Ahora puede entenderse mejor el prefacio , que ha 
despistado a tantos modernos estudiosos de Llul l , por parecerles una 
amonestacion contra la astrologfa. Es una amonestacion contra los 
errores de los antiguos astronomos y una introduccion a un mctodo 
nuevo y mcjorado. Este metodo nucvo utiliza los «antiguos princi-
pios» de la astrologfa, a saber, los s iguos y los planetas y sus influen-
cias, que expresa mediante una notacion alfabctica, y combina o 
interpreta los «antiguos principios» por otros «pr incipios» . Y estos 
ultimos no son otros que los «pi incipios» del Arte Magna lul iana. 

E L « T R A C T A T U S » Y LA MEDICINA A S T R O L O G I C A 

L a medicina de Llul l es un medio importantc para seguir la pista 
abierta en el Tractatus. Hay alusiones a la medicina en el Tractatus, 
y quedan varios tratados lul ianos de medicina astrologica estrechfsi-
mamente relacionados con el Tractatus. 
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Que pueda utilizarse el metodo del Tractatus en medicina astro-
logica, va indicado en varias partes de la obra. Mas, yo voy a suge-
rirlo breveinente con una sola cita. 

Al discutir la combinacion clcmental AC, en que ni A ni C pue-
den conquistarse , o «vencerse» entre sf por ser contrarias tanto sus 
cual idades propias cuanto las apropiadas , Llull hace la declaracion 
siguiente: 

«De AC 
Signiiicat C coinplexionem siccam et frigidam, et terra formaliter 
s icca est per se et frigida per aquam, et ideo si de duabus herbis 
aequal ibus in bonitate , potestate, et virtute, quarum una est de 
complexione de A, et alia de complexione de C, facta est una 
medic ina , A non vincit C in illa medicina, neque C vincit A, 
quoniam aequaliter in illa medicina sibi invicem contrariantur 
per qualitates proprias et appropriatas ; verumtamen, si patiens qui 
medic inam sumit sit de complexione de A, devincitur C per A , 
sed, si sit de complexione de C, devincitur A per C. Simili modo 
est de constellationibus, veluti , si Saturnus et Iupiter sibi invicem 
obviant in domo Taur i , devincitur Iupiter, et iudicium fieri debet 
secundum il lum planetam qui alium devinc i t » . 3 7 

Por este sencillo ejemplo puede hacerse uno idea del valor que 
puede tener el metodo del ABCD en la medicina astrologica. L a com-
plexion del paciente la denotaria A, B , C , o D (A = sanguineo, B -
colerico, C = melancol ico , D = flematico), como las de las yerbas de 
que se hicieran las medic inas . Asi , por el metodo de la «devictio» se 
conocerfa lo que sucede en el caso como este, en que el paciente A o 
C toma una medicina AC. En el primero de los casos , C sera «venci-
do» dentro del pacicnte ; en el scgundo, lo seni A: lo mismo que , 
cuando Saturno (C) y Jiipiter (A) estan en Tauro (C) , A sera vencida 
por C , y reinara el temperamento C en aquella conjuncion. 

Notese que las yerbas contrarias A y C 110 lo son, sino que son 
iguales , en bonitas, potestas y virtus. 

Las insinuaciones de niedicina astrologica en el Tractatus pueden 
verse en forma plenamente desarrollada en los tratados de Llull sobre 
inedicina. Uno de estos, el Liber de regionibus sanitatis et infirmita-
tis, se relaciona muy de cerca con la obra astrologica, de la primera 
parte de la cual es practicamente una repeticion o una abreviacion. 

»' Fo l . 14v. 
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En la parte segunda se apl ica el raetodo a la medicina astrologica, 
part icularmente a la «gradacion» de los elementos en los s imples me-
dicinales . 

El mismo metodo se usa en la obra medica publ icada por Salzin-
ger en el primer volumen de la edicion magunt ina , a saber, el Liber 
Principiorum Medicinac. Con todo, la base astrologica de la medicina 
en esta obra solo logra ponerse en claro con la figura introducida al 
fin, cuyo uso no se cxplica ni puede ser comprcndido no siendo con 
referencia a otras obras medicas lulianas y a su obra de astrologia. 
Esto se lo advierte Salzinger al lector en una n o t a , 3 8 el, que habfa es-
tudiado cuidadosamente el Tractatus de Astronomia, del que trae lar-
gas citas en su «Revelat io» . 

El Liber Principiorum Mcdicinae va ilustrado con un diagramatico 
«Arbol de los Principios y Grados de la Medic ina» . Como se ve a 
s imple vista, la notacion ABCD de los elementos va combinada en 
estc diagrama con los principios del Arte lul iana. ABCD aparecen en 
los cfrculos al pie del Arbol y en el tronco del que brotan los «gra-
dos» . Los «triangulos» estan tomados del Arte. 

El Arbol se divide en dos ramas . L a rama de la izquierda, dicese-
nos en la descripcion del d iagrama en el texto, representa la medici-
na cnseiiada por los «antiguos doctores» , y la de la derecha lo «nueva-
mente inventado» en esta ciencia; y que la rama «nueva» a su vez se 
bifurca en dos, una de las cuales se ramifica en A B C D y la otra en 
tres triangulos formados por los relata del Arte lu l i ana . 3 9 

Asi LIull encamina esta obra a la practica de la medic ina de un 
modo «nuevo» con que mejorar la de los «antiguos doctores» , pues 
utilizara un metodo nuevo basado en ABCD y B C D E F G H I K . Al ins-
tante se le viene a las mientes a uno el apretado paralelo con el tra-
tado de la astrologfa, con el que pretende haber logrado parecidas 
mejoras en los metodos de los «antiguos as tronomos» . 

Dicesenos en el Liber Principiorum Medicinae, que el metodo uti-
lizado en la obra es aplicablc a otras discipl inas , incluso a la filosofia, 
derecho, y teologfa. 

«Est in hac Arte Metaphora, ut per hoc , quod secundum Gra-
dus et Triangulos et alias Distinctiones in hac Arte dictum est, 
possint etiam intelligi ea , quae de aliis scientiis existunt, sicut de 

8 8 Opera, ed. m a g u n t . , I, Lib. Princ. Med. (eon paginac ion prop ia ) , p . 47 . 
8 9 Ibid., p . 2 ss . 
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Theologia , Iure et Philosophia Naturali et aliis , per quas intellec-
tus exaltatur in in te l l i gendo . . . » 4 0 

L A TEORIA E L E M E N T A L E N OTRAS OBRAS D E L L U L L 

L a teorfa elemental no solo se halla en el Tractatus Novus de As-
tronomia sino en muchfsimo niimero de las otras obras de Llul l . E n 
ella se basa su teoria medica , segiin se ha visto; mas , no se halla solo 
en las obras medicas sino casi en cualquiera otra parte del opus lulia-
no , y cada dia es mas fuerte la conviccion de que la teoria de los 
elementos forma una parte de la mente y Arte de Llull y de lo mas 
esencial . Ya adelante mucha evidencia, sacada de muchas de sus 
obras , en el artfculo ingles; aquf doy una seleccion solamente de la 
evidencia aducida allf, si bien ahado tambien material nuevo y va 
reorganizado el orden del argumento. 

L A «DOCTRINA PUERIL» 
• 

Uno de los capftulos de la obra trata de las artes de la geometrfa, 
de la aritmetica, de la miisica, y de la astronomfa. De la astronomfa, 
dice Llul l : 

«Estroloniia es demostrativa sciencia per la qual hom ha conexen-
sa que los corses celestials han senyorfa e operacio sobre los cor-
sos terrenals, a demostrar que la vertut qui es en los corses celes-
tials ve de D e u , qui es sobira als cels e a tot quant es. 

Sapies , fill, que aquesta es sciencia qui corre per les proprie-
tats dels XII signes e de les VII planetes; segons ques concorden 
es contrasten en calor, sequetat , fredor e humiditat : car segons 
asso, han operacio en los corsos terrenals. Mas car Deus , qui es 
subira sobre tota creatura e vertut, apodera tots poders , veda 
moltes vegades als corsos celestials que no obren en los terrenals 
segons lur vertut; e per asso defall aquesta sciencia e nos seguex 
so en obra, quis deurfa seguir segons demostracio dart (de art) . 

Amable fill, not consell que aprenes esta art, car de gran mal-
tret es , e leu se pot errar; e peril losa es, per so car los homens 
que n saben mayorment n usen mal , per lo poder dels corses ce-
lestials menys conexen e menys preen lo poder e la bonea de 

4 0 Ibid., p . 5 . 
4 1 R. L U L L , Obres, I, P a l m a , 1906, pp . 133-4. 
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Resumida en unas cuantas sentencias , aqui tenemos una forma 
simplificada de la doctrina del Tractatus de Astronornia, incluso la 
amonestacion del prefacio contra la astronomia crronea. Practicar 
csta ciencia sirviendose de las concordias y contrariedadcs de las 
cualidades elementales , seria practicar la astrologta por el metodo 
del ABCD. 

Mucho mas hay en la Doctrina Pueril conccrniente a la teoria ele-
mental lul iana, en el capitulo sobre la medicina (donde, de una forma 
simplif icada, da la teoria de la «graduaeion» expuesta cn las obras 
medicas) , en el capftulo sobre la «ciencia de la naturaleza» , y el de 
«los cuatro e lementos» . L a importancia asignada por Llull a la teorta 
elemental indicalo el espacio amplio que se le da cn este manual pie-
tistico y etico dcnso cn grado sumo. 

E L «LIBER D E A S C E N S U E T D E S C E N S U I N T E L L E C T U S » 

El Liber de Ascensu el Descensu Intellectus fue escrito hacia 1305. 
L a primera edicion i m p r e s a 4 2 va ilustrada con valiosa xilograffa re-
prescntando la escala del ascenso y descenso — cuyos escalones se ro-
tulan Lapis, Flamma, Planta, Brutum, Homo, Coelum, Angelus, 
Deus-.iZ Este esquema, que es el seguido en el l ibro, es, en Iineas 
generales, el de los «sujetos» del Arte, dcclarandose en el prologo 
que se sigue el metodo del Ars Generalis, !a cual enseha a ascender 
de lo inferior a lo superior, y viceversa. 

Aqui damos un salto rapido al escalon del « c o e l u m » 1 1 y no empe-
zamos desde el pie dc la escalera, como se hace en el l ibro. 

Bajo la «accion del c ie lo» , nos encontramos aqui con una lista dc 
los 12 signos y los 7 planetas , con una breve descripcion de sus ca-
racterfsticas y la distincion de su afinidad elemental en cada caso. Es 
como la lista de los «principios antiguos» en el Tractatus de Astrono-
mia, aunque mucho menos completas las caractenst icas de los signos 
y de los planetas . Y, aunquc parczca ser el p n m e r proposito de la lista 
Uamar la atencion a la filiacion elemental de cada signo y planeta , 
no Uevan asignada la notacion elemental A B C D , como en el Trac-
tatus. 

" Va lenc ia , 1512 . He util izado esta edicion y en ella hay que buscar las pag inas 
c i tadas . Es ta i raportante obra ha sido p a s a d a por alto tal vez por no ir inclusa en la 
edicion m a g u n t i n a . 

4 3 Ver tambien el Arte cn cuanto Esca l a en una de Ias rainiaturas de Kar l s ruhe . 
" P a r t V I I (ed. cit . , fol. 33 s s . ) . 
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Bajo la «naturaleza del cielo» estan catalogados los 18 principios 
— bonitas, magnitudo etc. (esto es, los significados de B a K, en cuanto 
absolutay relata del Alfabeto del Arte)— a excepcion de contrarietas 
que , naturalmente, no esta substancialmente, sino solo per accidens, 
en cl cielo. lgualmente , sapientia deviene instinctus, y voluntas devie-
ne appetitus, como en el Tractatus. Declarase en cada caso ser estos 
«principios» la verdadera causa de las cosas de aca ba jo . L a bonitas 
del c ielo , p . e. causa las bonitates inferiores, como la bonitas de una 
piedra, de una planta , de un leon, o la dcl cucrpo de un hombre . 

En cifra, tratase aqui dc un epflome dcl Tractatus de Astronomia 
con la lista de los signos y planetas como los «antiguos principios» 
de la astronomia, seguidos de los «principios» de la bonitas e t c , que 
son las verdaderas influencias de los cielos. 

Ahora ya podemos comenzar por el pic de la escalera a citar va-
rios de los peldahos del ascenso y ver como se efectiia esto. 

En la discusion de las «piedras» sobre el primer p e l d a h o , 1 5 Llul l 
trae ejemplos de las caracterfsticas de varias piedras. La del j a spe , 
p. e. t iene el poder de restahar la salida de la sangre de las heridas. 
El intelecto «desciende» a indagar esta operacion de la piedra j a spe , 
y observa que los 

«cuerpos supracelestes son la primera causa de esto . . . como 
Saturno que es siccus et frigidus y causa la sequedad y frialdad 
del jaspe que tiene cl poder de restahar la sangre» . 
Pronto le nacen dudas al intelecto, e inquiere ulteriormente cual 

pueda ser el medio de jaspe y Saturno que esta fuera del genus de la 
frialdad y la sequedad. Y luego el intelecto 

«cree que este medio es la natural bonitas natural , natural 
magnitudo y natural virtus e t c , de Saturno y del jaspe ; y la causa 
de creer esto y no entenderlo bien es porque de ello no tiene ex-
periencia por los s e n t i d o s . . . » 1 6 

No es diffcil reconocer aquf la teorfa del Tractatus de como la 
bonitas ctc. induce sus semejanzas en las cosas de aca ba jo , que son 
el verdadero medio de la influencia del cielo sobre los elementos. 

Sobre el peldaho planta de su ascenso y dcscenso, el intellectus 
indaga aquellos problemas , surgidos de la mezcla de las yerbas en 
medicina, que discutc Llull por extenso en sus obras mcdicas . Quiere 
saber que sucede al mezclar la lechuga, que es frfa y hiimeda, con la 

4 5 Part I I (ed. cit . , fol. 2v s s . ) . 
4 6 Fo l . 5r. 
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rosa , que es seca y frfa, en un electuario. «Descendiendo» a estudiar 
esto, entiende que la primera sera mas fuerte que la ult ima, pues la 
lechuga es fria per se y la rosa lo es per accidens.'17 Aqui volvemos a 
percibir el principio de la «devict io» . Tambien vemos aqui mucho 
sobre la «graduacion» de medicinas . Y por el estudio de estas mate-
rias se capacita el intelecto para subir y bajar ia escalera desde este 
peldaho. 

Asi que , el intelecto sube y baja la escalera del ser a traves de los 
elementbs y su relacion con los verdaderos principios del cielo. En el 
mundo ange l i co 4 8 arriba del cielo, los «principios» intellectus y appe-
titus devienen sapientia y volunlas; y con Deus en la cabeza de Ia 
esca lera 4 9 aparecen los principios en su verdadera gloria. L a bonitas, 
magnitudo y demas son aqui las «dignitates D e i » . 

E L «ARBOR SCIENTIAE» 

En el peldaho coelum de la escala del ascenso y descenso nos he-
mos encontrado con una version abreviada del Tractatus de Astrono-
mia. En el bosque de arboles , por donde tratamos de abrirnos pa so , a 
la fuerza, en el Arbol del Cie lo , nos vamos a encontrar pract icamen-
te con la teoria integra del Tractatus, expuesta en forma lucidfsima 
y en relacion con todos los otros Arboles de esta selva del conoci-
miento, el Arbor Scientiae, que , al decir de Llul l , fue escrito con el 
proposito de explicar el Arte. 

La Encic lopedia del Rosque pertenece a un perfodo de la vida de 
Llull anterior al de la Encic lopedia de la Escalera. Fue escrita en el 
otoho e invierno del aho de 1295, cuando se hal laba Llull en Roma 
tratando en balde de ganar al Papa Bonifacio VIII 6 0 para sus proyectos 
misioneros y de cruzada, en los que la propagacion del Arte era el 
puntal mayor. En este aho fue cuando escribio el poema l lamado 
Desconort, en que da rienda suelta a su profunda depresion ante el fra-
caso , y donde se encuentra la estrofa en la que se define el Arte como: 

«una Art general 
que novament es dada per do espirital 
per qui hom pot saber tota re natural , 
segons que enteniment ateny lo sensual . 

« Part IV (ed. c i t . , fol. 20r ) . 
" Part VIII (ed. cit . , fol. 41r ) . 
" Part I X (ed. cit . , fol. 4 5 v ) . 
5 0 P E E R S , Ramon Lull, p . 251 ss, 
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A. dret e a medicina e a tot saber val 
e a teologia, la qual m'es mais coral , 
e a soure qiiestions nulla art tant no val , 
e a destruir errors per rao na tura l . . . » 5 1 

Las palabras con que abre el prologo del Arbor Scientiae presentan 
a Llull desconsolado y l loroso, y 

«cantava son desconort , per co que aleujas un poc sa dolor, la 
qual havia per 90 no podia haver acabat en la cort de Roma lo 
sant negoci de Jesu Christ, e la publica utilitat de tota la cres-
t i an ta t » . 5 2 

Un monje oye cantar a Ramon y viene a consolarle. Al enterarse de 
la causa de su dolor, le aconseja Ia composicion de una enciclopedia 
de las c iencias , que fuera menos sutil al entendimiento que el Arte 
Magna. Esto es, aconseja a Llull la presentaeion de los principios del 
Arte en forma mas popular , para darla mas a conocer y hacerla mas 
aceptable . Llull se decide a seguir el consejo; y, reflexionando sobre 
un bello arbol cubierto de hojas y frutos, se resuelve a presentar el 
Arte popular simplificada en la forma del Arbor Scientiae. 

Dieciseis son los Arboles del Bosque luliano, cada cual dividido 
en siete partes —raiz, tronco, ramas , ramos, hojas , flores y frutos—. 
L a mayorfa tiene dieciocho rafces, que son los significados de 
B C D E F G H I K en cuanto absoluta y relata del «Alfabeto» del Arte. 
Hay algunas variedades de este sistema de dieciocho rafces en los Ar-
boles postreros; pero , todas ellas con el relacionadas. Son, pues , los 
Arboles formas arborescentes del Arte. 

(1) Arbor Elementalis. Enraizado en B C D E F G H I K , el tronco del 
Arbol Elemental es un cuerpo indistinto l lamado caos. Sus ramas son 
los cuatro elementos s imples . Sus ramos son los elementos mixtos . 
Sus frutos son los elementata, esto es, todas las cosas del mundo sub-
lunar compuestas de los cuatro elementos — como una piedra, una 
manzana , un pajaro, un pez , un leon, un hombre, el oro y la plata—. 

(2) Arbor Vegetalis. B C D E F G H I K y los elementos del mundo 
vegetal . Como frutos de este arbol , traza Llull el s istema de la gra-
duacion de yerbas , que era la base de su medicina. 

(3) Arbor Sensualis. B C D E F G H I K y los Elementos en funcion 
de los cinco sentidos y de la naturaleza animal . 

6 1 R. L u i x , Poesies, cd. R. d 'Alos , Barce lona , 1928, p . 7 3 . 
5 2 Obres, edicion de P a l m a , T o m . X I , p. 3. La s referencias y citas cstan hechas 

por la edici6n de P a l m a , a u n q u e retenga en el texto el titulo la t ino, Arbor Scienliae. 
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(4) Arbor Imaginalis, arbol dc la imaginacion o de las imagenes 
mentales , que son los similes de las cosas de todos los arboles prece-
dentes (por ende, similes de B C D E F G H I K y de los Elementos) . 

(5) Arbor I laiuanalis, el Arbol Humanal . Enraizado en 
B C D E F G H I K , son dobles rafces: corporal y espiritual; quc envuel-
ven p . e. bonilas corporalis y bonitas spirilualis. T iene ramas corpo-
rales , elcmentativas , vegetativas, sensitivas e imaginativas ; y ramas 
espirituales , que son las tres facultadcs del alma —memoria, inlellec-
tus, voiuntas—. E n este arbol van inclufdas todas las artes y ciencias . 

(6) Arbor Moralis. T iene 18 raices buenas , B C D E F G H I K , y 5 
raices malas ; y se bifurca en la rama de las Virtudes, dirigida hacia 
la GLoria, y en la rama de los Vicios, hacia la Poena. 

(7) Arbor lmperialis, con el mismo sistema de raices buenas y 
malas que el del Arbor Moralis. Es el Arbol dc la Jerarqufa Tempora l 
d e s d e e l Emperador abajo . 

(8) Arbor Apostolicaiis, t iene igualmente el s istema radical del 
Arbor Moralis, s iendo el Arbol de la Jerarquia Espiritual desde el 
Papa aba jo . 

(9) Arbor Coclestialis, el Arbol del Cielo. Sus raices en 
B C D E F G H I K , a excepcion de Contrarietas, que no hay en el cie-
lo. Por dosgracia, en la ilustracion de las ediciones impresas , se 
comete el pesimo error de no omitir una de las dieciocho raices de 
este Arbol. El tronco del Arbol es el cielo, sus ramas los 12 s ignos, 
sus ramos los 7 planetas . 

La teorfa de este Arbol, que es la del Tractatus de Astronomia, se 
examina mas al detalle al momento . 

(10) Arbor Angelicalis, cl Arbol Angcl ical . 
(11) Arbor Aeviternaiis, el Arbol de los Premios y Cnsti-

gos Eternos . 
(12) Arbor Maternalis, el Arbol de la Virgen Maria. 
(13) Arbor Christianaiis, el Arbol de Jesucristo. 
(14) Arbor Divinalis, el Arbol de la Tr inidad. 
(15) Arbor Exemplificalis, el Arbol Ejemplif ical , en que van 

narraciones alegoricas de la materia dc todos los Arboles anteriores. 
(16) Arbor Quaestionalis, o de las preguntas y respuestas acerca 

de todos los Arboles . 
Hablando en terminos generales , puede decirse que la serie de 

Arboles de (1) a (14) nos conduce Escalcra arriba de los sujetos del 
Arte desde los Elementos hasta Deus. 
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E L ARBOL D E L CIELO Y E L ARBOL E L E M E N T A L 

Entiendo que las correspondencias entre el Arbol del Cielo y el 
Tractatus de Astronomia pueden eomprimirse brevis imamente, aliora 
que cstamos familiarizados con los contornos dc la teoria. En el Ar-
bol del C i e l o , M otra vcz nos lleva Llull por los 12 signos y los 7 pla-
netas y sus caracterfsticas, insisticndo sobre todo en sus afinidades 
elementales. Otra vez, pasamos por la bonitas etc. (con excepeion de 
la contrariel.as, que no hay en ol cielo) , baciendo hincapie en que 
estas influencias son las verdaderamente celestes, y combinandolas 
de la misma manera peculiar con las de los signos y planetas . Otra 
vez la insistencia en que son las «semejanzas» dc estas cosas y no sus 
escncias realcs las impresas en las cosas de aca hajo. Muy a nicnudo, 
el lcnguaje real es priicticamenle cl mismo del Tractatus. Y, si el Ar-
bol E lementaP 4 es lefdo a la vez que el Arbol del Cielo — con el que, 
naluralmente, se corresponde, Io mismo que tambien las influcncias 
intermedias de estos dos Arboles corren por entre los Arboles inter-
medios , salvo que en el homhre hay libre albedrio por razon del Ar-
bol Moral para resistir a los astros— se aprendera por estos dos Arbo-
les la mayor parte de la teoria astrologica elemental lul iana, aunque 
no la verdadera pnictica de la astrologfa elemental mediante la teorfa 
de la «devict io» . 

Pero ha de ponerse sumo cuidado al compararse el Arbol del Cie-
lo con el Tractatus, pues hay cosas en el primero que faltan en el 
postrero. 

Al discutir en el Arbol p . e. los errores de los «antiguos astrono-
m o s » , se queja de quc pueda la antigua astronomfa estar equivocada 
en alguna de las correspondencias elementales atribufdas a los astros, 
y que estos posibles errores son un inconveniente para «ars n o s t r a » . 6 6 

Sugiere que debieran el Papa y los Cardenales examinar estos errores 
de la «astronomfa» y ordenarla mejor, pudiendo hacerse esta investi-
gacion 

«segons lo proces d 'aquest Libre ab ajuda del proces de la Ars 
enventiva e de la Taula generat» .6G 

6 8 E d . cit . , T o m . X I I , pp . 107-34. 
6 4 E d . cit . , T o m . X I , pp . 27-95. 
" E d . cit . , T o m . X I I , p- 1 2 0 . 
6 0 E d . cit . , Ton i . X I I , p. 115 . El Tractatus de Astronomla, escrito en Parfs dos 
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afios despues que el Arbor Scicnliae, pud iera m u y bien ser la tentat iva de re forma de 
la astrologia por medio del Arte, a que urgia (con notorio dcsaire) Llull al P a p a y a 
los Cardena le s en 1 2 9 5 . 

6 7 «Reve la t io» , ed . m a g u n t . , T o m . I, p . 12 . 
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Esto arroja atractiva luz sobre la mision romana de L lu l l , cuyo fraca-
so le sumiera en tanto desconsuelo. ,;Consisti6, en parte , en procurar 
del Papa y de los Cardenales el patrocinio para la reforma de la as-
trologia por medio del Arte? 

Aparte las interesantes alusioncs de esta indole, de las cuales pue-
da que haya mas , el Arbor Scientiae es valioso por aclarar algun tanto 
mas que el Tractatus muy buena parte de la teoria astrologica ele-
mental lul iana, que ahora intentamos explanar. 

L a importantis ima relacion entre los elementos y el cielo — el es-
quema basico de la estructura fisica del universo— la consideraba ex-
presable en terminos de las tres figuras geometricas del cfrculo, el 
triangulo y el cuadrado. Salzinger troquela su «Revelatio» del secreto 
del Arte lul iana en el molde de un dialogo entre si mismo y el Maes-
tro , y en una ocasion pone en boca de Llull la declaracion de que el 
cfrculo, el triangulo y el cuadrado «contienen todo el secreto de mi 
A r t e » . 5 7 E n corroboracion de el lo , Salzinger manda al lector al «Ar-
bor Elemental is» y al «Arbor Coelestialis» del Arbor Scientiae, al 
Tractatus de Astronomia, y algunas de las obras medicas . 

El pasaje que s igue, sc halla en el Arbol Elemental : 
«E encara, per 90 car los elements son quatrc e no menys ni mes , 
son disposts a esser figurats en los elementats en figura quadran-
gular circular e triangular, les quals tres figures son necessaries a 
esser en los elementats assituades. 

Quadrangular figura es en quant es dels quatre elements , es fa 
l inya dreta del foc al aer per concordanca de calor, e del aef a 
1 aygua per concordanca d umiditat , e de 1 aygua a la terra per 
concordanca de fredor, e de la terra al foc per concordanca de 
secor, e d aquestres quatre linyes e concordances se segueix en 
los elementats quadrangle natural per lo qual son esteses e amples . 

Circular figura es en quant los uns elements entren en los al-
tres, ax i com lo foc qui entra en 1 aer donant li sa calor, la qual 
calor no lexa son propri subject qui es lo foc ; e aco meteix del 
aer qui entra en 1 aygua donant li sa humiditat , e aco meteix es 
de 1 aygua qui entra en la terra donant li sa fredor, e es de la te-
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rra qui entra en lo foc donant li sa secor; e per acb es rotunditat 
cn los elementats , axi com en la poma o en lo cap del home. 

La figura triangular es de la Hnya qui ix del foc al aer e del 
foc a la terra e de la terra al aer; e aquests triangles son composts 
ii l inyes concordants e de una contraria. E acb meteix es del 
triangle qui es del aer el foc e 1 aygua, e del triangle qui es de 
1 aygua e del aer e de la terra, e del triangle qui es de la terra e 
de 1 aygua e del foc ; e enaxi son iiii triangles qui complexen lo 
quadrangle , e lo quadrangle compleix lo c e r c l e » . 5 8 

Las concordancias y contrariedades de los elementos dependen, 
como es sabido, del cielo, y fueron elaboradas en el Tractatus en 
terminos del A B C D . Si se representa a ABCD en estas formas geome-
tricas se obtiene la figura siguiente. 

A E R 
H U M I D U S 

E T 
C A L I D U S 

F R I G I D U S 
E T 

H U M I D U S 

AQUA 

C O N C O R D A N T I A 

B 
\ 

/ 
/ 

^ /* 

/ 

\ 
\ 

C O N C O R D A N T I A 

Figura 2 

IGNIS 
C A L I D U S 

E T 
S I C C U S 

S I C C U S 
E T 

F R I G I D U S 

TERRA 

Estudiada esta figura en relacion con la afirmacion luliana de que 
los elementos «son disposts a esser figurats en los elementats en figura 
quadrangular , circular e tr iangular» , podriase poner en la notacibn 
del ABCD estos tres tipos de series, o disposiciones, de los elementos 
en los elementata. 

En la Primera Figura Elemental del Ars Demonstrativa, no hay 
duda que Llul l ha ordenado deliberadamente las series de los 
elementos alli dados en tres t ipos, como lo demostrara el exa-
men siguiente. 

E d . de P a l m a , T o m . X I , p p . 27-8. 
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Figura 3 

L A S FIGURAS E L E M E N T A L E S D E L «ARS DEMONSTRATIVA» 

L a Primera Figura Elemental (Fig. 3) del Ars Demonstrativa™ 
consta de cuatro figuras dentro de un cuadrangulo , designadas figuras 
del Ignis, Aer, Aqua , Terra , y cada cual dividida en dieciseis cameras 
o casil las, as imismo designadas por los nombres de los cuatro ele-
mentos . 

Si estudiamos los grupos de los elementos de la fila superior de 
estas cuatro figuras, s iguiendo las series en el Cuadrado de las Con-
cordancias y Contrariedades (Fig. 2 ) , se obtienen los resultados si-
guientes : 6 0 

6 9 E d . m a g u n t . , T o m . III ; version vulgar , ed. de P a l m a , T o m . X V I . 
6 0 Es toy en deuda con mi h e r m a n a , R. W. Ya le s , por la val iosa ayuda en la 

pract ica de las series e lementales de la Pr imera Figura E lementa l . 
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F I G U R A I G N I S F I G U R A T E R R A E F I G U R A A E R I S F I G U R A A Q U A E 

( F I L A S U P E R I O R ) C F I L A S U P E R I O R ) ( F I L A S U P E R I O R ) ( F I L A S U P E R I O R ) 

En la fila supcrior dc la Figura Ignis, la serie es Ignis, Aer, Aqua , 
Terra (BADC). Observase, antc todo, que esta serie va en el orden 
jerarquico de los elementos; y, en segundo lugar, que las concordan-
cias se establecen por medio dc la concordia entre la cualidad propia 
del elemento «superior» de la serie y la cualidad apropiada del ele-
mento «inferior» que lc s igue. L a F ig . 4 (declaro con todo cl enfasis 
ser mia propia la figura) sugierc que esta es la disposicion «circular» 
de los elementos. Una tal serie gira s icmpre de derecha a izquierda 
por ir vinculada al orden jerarquico B A D C ; aunque es claro que pue-
de empezarse por cualquier punto de la serie. En el ejcmplo estudia-
do , que empieza por la B, la scrie pudiera notarse BA, AD, D C . 

En la fila superior de la Figura Terrae , la serie es Terra , Aqua, 
Aer, Ignis (CDAB) . En esta figura las concordancias resultan de las 
cualidacles apropiadas o secundarias de los elementos, y asi se mueven 
de izquierda a derecha en el cuadrado. En la Fig . 4 va sugerido que 
esta pudiera ser clel tipo «cuadrangular» de serie concordante. E m -
pieza por el inferior de los elementos en vez del superior, aunque es 
claro que tambien pudiera cmpezarse por cualquier otro punto de la 
serie. El ejemplo estudiado, que empieza en C, puede notarse C D , 
D A , AB. 

En la fila superior de la Figura Aeris tenemos la serie Aer, Ignis , 
Aqua , Terra (ABDC) que, vista en el Cuadrado de las Concordancias 
y Contrariedades, da el paradigma «triangular» ilustrado en la F ig . 4 , 
formado por dos concordancias y una contrariedad. El e jemplo estu-
diado , que empieza en A, puede notarse AB, B D , D C . 

En la fila superior de la Figura yVquae tenemos Aqua, Terra , Aer, 
Ignis (DCAB) . De nuevo resulta aqui el paradigma «triangular» (Fig. 
4 ) , si bien ahora empicza en D. Puede notarse D C , CA, AB. 
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8i el lector tiene la curiosidad de seguir practicando por si niismo 
todas las series elementales de la Prima Figura Elemental is , valiendo-
se de mis reconstrucciones (Fig. 4) para la identihcacion de los varios 
t ipos , hallara que en la Figura Ignis hay dos series circulares y dos 
cuadrangulares , que alternan entre si ; en la Figura Terrae hay dos 
series cuadrangulares y dos circulares, que alternan tambien; mi.en-
tras que todas las series de la Figura Aeris y las de la Figura Aquae 
son triangulares del tipo alternativo. 

Y, si s igue las series verticalmente de arriba a ba jo , y no horizon-
talmente de derecha a izquierda, como se ha hecho aquf, hallara que 
los resultados son exactamente los m i s m o s . 6 1 

No cabe duda que Llul l ha debido haber construido la Primera 
Figura Elemental con maximo cuidado. Probablemente , veia en ella 
alguna clase de solucion al eterno problema suyo de como combinar 
el cuadrado de los elementos con el circulo de los cielos y con el 
triangulo divino. Dentro del contorno cuadrangular de la figura ente-
ra muevense los elementos en paradigmas no solo cuadrangulares , 
sino tambien circulares y triangulares. En estas danzas geometricas 
de los elementos vese reflejado el paradigma del universo, el mismo 
paradigma que el trataba de reflejar en el Arte: pues en todas las for-
mas del Arte, de las primeras a las ult imas, Llull solo uso tres hguras 
geometricas , a saber, el t r iangulo, el cfrculo, y el cuadrado. 

L a Primera Figura Elemental pareceme de importancia funda-
mental para darse cuenta de como la geometrfa de Llull esta vincula-
da indisolublemente a la teorfa elemental . De hecho, a esto aludfa en 
el artfculo ingles al decir, tras haber hablado de las series circulares, 
cuadrangulares y triangulares de los elementos: «Los misterios geo-
metricos de la Figura E lcmenta l debieran ser estudiados en funcion 
de las obras de geometrfa de Llul l : la De Nova Geometria y la De 
Quadratura et Triangulatura Circuli*. E s to , claro es, resultaba inin-
teligible sin la practica de las series de la Figura Elemental que 
hago aquf. 

Mas , el hecho que los tres tipos de series elementales pract icados 
aquf por el estudio de la Primera Figura Elemental no correspondan 

6 1 S i el lector tiene acceso a la Pr imera F igura E lementa l impresa en cuatro co-
lores (ed. P a l m a , T o m . X V I , liim. 8) p u e d e estudiar a s imi smo los resultados obtenidos , 
si concentra la atencion en los cuatro pares de e lementos impresos en rojo (color ignisj; 
en azul (color aeris); en verde (color aquae); y en negro (color terrae). E n estos cuatro 
colores van impresos los contornos dc las cuatro figuras. 
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a las definiciones de los pasajes del Arbor Scientiae arriba citados 
complica la cuestion. Alli Llull define la figura cuadrangular como 
«linya dreta del foc al aer per concordan^a de calor e t c » que da el 
mismo movimiento de derecha a izquierda que utiliza para la figura 
circular. Y la definicion suya de la figura triangular parece consistir 
en cuatro triangulos cerrados y no en las series triangulares abiertas 
reconstrufdas en la F ig . 4 por las series triangulares de la Figura Ele-
menta l . 6 2 Por ende, nos vemos obligados a concluir que, para el tiem-
po que llego Llull a escribir el Arbor Scientiae, ya habia alterado las 
bellas formulaciones de las series circulares, cuadrangulares y trian-
gulares con que tan cuidadosamente construyera la Primera Figura 
Elemcntal del Ars Demonstrativa. 

Ignis AC-r 
Ignis .Acr 
jguT ~ACf " A q u * j 
Acr I Aqua TcrraJ 

Ignis / 
Tcrra 

: erra 

Ignis 

pjgura 5 

En la Secunda Figura Elemental i s del Ars Demonstrativa (Fig. 5) 
van diez camaras o casi l las , cada cual con dos nombres de los ele-
mentos . En las casillas de la fila superior cada uno dc los cuatro ele-
mentos va inscrito dos veces , siendo importante observar que, leyen-
do de izquierda a derecha, los elementos de esta fila van en orden 
jerarquico, empezando por «Ignis Ignis» , el mas alto y noble de los 
elementos , hasta terminar en «Terra Terra» , el inferior. Asimismo se 
percibe la jerarquia dentro de la figura formada por las diez casi l las , 

6 5 L a formulacion de Mr. Pring-Mill (Estudios Lulianos, I, iii, p. 327) de las h-
guras tr iangulares para los e lementos por B A C , A C D , A D B , B C D , es la lectura correc-
ta del pa sa je del Arbor Scientiae. La s formulaciones AB, B D , D C , etc . expresan el t ipo 
de series tr iangulares que se hal la en la Pr imera F igura E lementa l . E s t a s formulac io-
nes parecen ser mucho m a s convenientes que los cuatro tr iangulos estaticos p a r a ex-
presar los movimientos t r iangulares de Ios e lementos . 
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estando contenido cl «Ignis Ignis» en el vertice del tr iangulo, y la 
base formada por «Terra Terra Terra Terra» . 

De esta figura dice Llul l : «Esta figura elemental cs molt necessaria 
a saber en esta Art, cor per ella a hom endressament a aver conoxen-
sa de les altres figures... e per aso son dades en esta Art semblanses 
exemplis et metafores en diverses maneres per la elemental figura».63 

Y, en efecto, si paramos mientes en las figuras del Ars Demonslrativa 
vemos varias de ellas dispuestas cn la misma forma, y as imismo que 
varias de cllas reflejan similar orden jerarquico en el contenido. Por 
e jemplo, en la figura en que se exhiben las virtudes y los vicios nos 
encontramos en la fila superior con las virtudes teologales empezando 
por «Fides F ide s » ; luego con las virtudes cardinales ; y, en fin, con 
los siete vicios . l l ay claro orden descendentc aqui acusado, reflejado 
dentro del triangulo formado por las casil las todas de las virtudes y 
los viciso, el cual tiene por vertice «Fides Fides» (como en la Segun-
da Figura Elemental «Ignis Ignis») y por toda la base el vicio de la 
«Ira» (como en la Segunda Figura Elemental « T e r r a » ) . 6 1 0 , en la Se-
gunda Figura Demonstrat iva, vemos «a a » , que esta por «Deus D e u s » , 
en el vertice; y en la base una lihea de zetas, que estan por «Fals i tas» . 
Hasta estas observaciones superficiales confirman la afirmacion de 
Llull que esta figura elemental tiene uso «inetaforico» en el Arte. 

Aunque estemos lejos de una plena inteligencia de las figuras cle-
mentales , creo que las series geometricas de la Primera Figura E le-
mental dicen relacion metaforica o analogica a la geometrfa del Ars 
Demonstrativa, en la cual los triangulos y cuadrados se mueven den-
tro de cfrculos para hallar combinaciones con quc responder a las 
cuestiones. Y LIull nos ha dado su palabra de ser vital para el Arte 
la Segunda Figura Elemcnta l , «metaforicamcnte» entendida. 

F R A N C E S A. Y A T E S 

(Concluird) T h e Warburg Inst i tute 
Univers i ty of L o n d o n 

6 3 E d . P a l m a , T o m . X V I , p. 17. 
8 4 E n una de las laininas de mi articulo inglcs (Li im. 10) se c o m p a r a Ia S e g u n d a 

F igura E lementa l del Ars Demonstraliva con el d i a g r a m a de las Virtudes y Vicios . 
Asi inismo se reproducen ( L a i n . 11) d i a g r a m a s de un t emprano manuscr i to paris ien dcl 
Ars Demonstrativa en el que se mues t ran c l a ramente las conexiones analogicas entre 
las figuras e lementa les y otras ra inas del conocimiento t ra tadas en el Arte . Puesto quc 
no es posible aqui reproducir estas i lustraciones , cabe la esperanza que los lectores de 
Esludios Lulianos acudan a las reproducciones de Ios d i a g r a m a s del Ars Demonstrativa 
en el T o m . X V I de la edicion dc P a l m a . 
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