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D E S C U B R I M I E N T O Y E S E N C I A 

D L L A R T E D E L B T O . R A M 6 N L L U L L 1 

I N T R O D U C C I O N 

Antes cle entrar en materia quisiera aclarar el tema. No se trata 
aqui de un descubrimiento del Arte luliano por investigadores pos-
teriores, sino se trata del descubrimiento del Arte por el mismo bien-
aventurado Ra imundo LIull. 

Digo «descubr imiento» , porque Llull, en relacion a su primera 
concepcion del Arte , habla siempre de un acontecimiento que le so-
brevino de repente. Evi to la palabra « i luminac ion» , pues como his-
toriadores tenemos — a pesar de todo nuestro respeto a la autobio-
graf ia del M a e s t r o — la obligacion de preguntar por las fuentes posi-
bles del arte sea en las obras anteriores del mismo Beato sea en las 
de otros autores. 

P o r la palabra «esencia» no se indica un punto particular del 
tema, sino que la cuestion de la esencia del arte luliano esta al menos 
en buena parte incluida en la cuestion del descubrimiento. Es te im-
plica la tendencia hacia una logica del ser real . 

EI discurso sobre el descubrimiento del arte luliano exige ante 
todo una comparacion entre el Libre de contemplacio en Deu2 y el 
Ars compendiosa inveniendi veritatem3 que se Uama por brevedad 
ARS MAIOR. 

Las fechas exactas de las dos obras no nos interesan aqui in-

' Sigue el texto de la segunda ponencia leida en el Primer Congreso Lulistico 
(19-24. IV. 1960) en Mallorca. 
Abreviaciones: 

arsepi = Ars compendiosa inveniendi veritatem - ARS MAIOR. 
contem = Libre de contemplacio en Deu segiin Ed. ORL, II-VIII. 
Mag. — Edicion Maguntina: Opera R. Lulli. ocho tomos 1721-42. 
Orl. = Obres autentiques de R. Lull. 21 tomos. Mallorca 1906-50. 
2 contem Orl II-VIII, 1906-14. 
3 Mag. I, 1721, arscpi 1-44 B. 
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mediatamente . Baste que convengamos en que el l ibro de la grande 
contemplacion precede al Ars rnaior. 

Los puntos de enlace entre los dos l ibros son especialmente t res : 
primero las figuras de letras combinator ias ; 
segundo las virtudes divinas, l lamadas despues, aunque en un 

sentido mas amplio, dignidades y principios absolutos; 
tercero las figuras geometr icas . 
A estos tres puntos que vamos a exponer anadire otro aun ha-

blando del 
citarto sobre la posible constelacion psicologica del descubrimien-

to del arte luliano en relacion con la figura universal del Ars maior 
representada al final de este l ibro en forma de una cruz. 

Despues de haber leido los primeros cuatro l ibros de la grande 
contemplacion de Llull encontramos inesperadamente en el ultimo 
ese raro metodo de Ra imundo que pone letras aisladas en vez de 
vocablos enteros 4 . Sin embargo . en iiltimo termino. se trata aqui de 
los muy conocidos pasos cientificos por analisis y sintesis. El uso de 
las letras — p o r ocupar menos espacio en el p a p e l — ofrece menores 
obstaculos para la vista y un problema propuesto resulta asi mas fa-
cil de comprender, con tal de que el significado de cada letra quede 
presente a la memoria . 

P e r o como en el Libre de contemplacio en Deu las letras cam-
bian su significado de problema en problema, el metodo se hace alli 
fastidioso. Al contrar io . en el Ars maior Llull nos propone letras 
s imbolicas , cuyos significados conceptuales — p o r tratarse de con-
ceptos g e n e r a l i s i m o s — no cambian con los problemas. Esta transi-
cion metodologica desde el Libre de contemplacio en Deu al Ars 
maior es notable, pues senala un paso decisivo de lo part icular a lo 
general . 

Esto no obstante se pregunta ^por que Ra imundo Llull de ja en 
la ultima parte de su grande contemplacion, de un modo tan abrupto, 
un estilo bueno, encantador y se sirve de este metodo abstruso de 
letras ais ladas? 

^Hay qnizas que l lamar a escena al arte a lgebraica de los Ara-
b e s ? Cierto es, que se dan semejanzas de metodo analit ico y sinte-
tico en cuanto a las combinaciones de letras en las equivalencias del 
algebra y del arte luliano. P e r o la afirmacion de un influjo determi-
nante de esta parte no puede convencer por otras tantas semejanzas 5 . 

* conlem Orl VIII . exactamenle :i partir del eapitulo .'528 de la liltima distin-
cion ( X L ) . 

s De estas hablare en mi obra a aparecer Raimund Lull (Iibro II , cap. 5 { . ) 

: 2 



E L A R T E D E L B T O . R A M O N L L U L L 1 3 9 

,/Hay que mirar quizas la doctrina combinatoria de los elemen-
tos f i s icos? No se excluyen del arte luliano las mezclas de los ele-
mentos ; pero como ni en el Libre de contemplacio en Deu ni en el 
Ars maior los elementos son representados por letras y como por 
consiguiente no entran en el juego propio combinator io de las letras, 
ej intento de expl icar el arte preponderantemente por un influjo de 
la doctrina medieval de los elementos f isicos promete poco exi to . A 
esta razon se afiaden otras que en gracia a la brevedad no puedo 
menc ionar 6 . 

<;Tenemos quizas que admitir un influio determinante de la 16-
scica escolastica que al menos en la parte si logistica solia servirse de 
letras? No se ouede negar un fuerte influjo de este lado en el Ars 
maior, sin embargo para el uso de letras un influjo directo se nota 
menos en el l ibro de la grande contemplacion. 

Entonces ; n u e disciplina o rrue autor se nueden aducir aiin pa-
ra afirmar un influjo patente en Raimundo Llull en cuanto al metodo 
combinator io de letras? 

Quizas nos oueda el b b r o Yezirah7 de los hebreos , escrito en-
tre los siglos tercero y sexto despues de Tesucristo, cuya fama se 
renovo en Catahifia propiamente entre los aiios 1 2 7 1 y 1 2 7 4 , cuando 
Abraham Abulaf ia 8 estuvo en <=sta res ion estudiando la K a b b a l a h y 
sobre todo el l ibro Yezirah. Teniendo 3 1 anos, esto es en el afio 
1 2 7 1 . creyo haber obtenido el esoiritu profetico y l lamo mucho la 
atencion entre sus comnatriotas hebreos . 

Supuesto un influjo del Ye-irah en Ra imundo resultaria proba-
ble que Raimundo al terminar en esos afios sus estudios preparato-
rios para un vida misionera. buscara relaciones de contacto no sola-
mente con los arabes sino tambien con los judios de esta isla y que 
tomaba sumariamente conocimiento del metodo y de la finalidad del 
Yezirah. Esta tesis se prueba por los siguientes puntos de compara-
cion entre el Yezirah de una y el Libre de contemplacio en Deu y 
e). Ars maior de otra parte. 

l . ° L a s letras del Yezirah. consideradas conforme a la con-
cepcion antigua como elementos de las palabras , no constituyen sola-
mente el material de una sola palabra sino que a la vez la letra apa-

6 Pcro Iralarc" dc esto en Raimund Lull II , cap. 5 g. 
7 Usamos la version italiana del Savino Savini // Sepher Jetsirah Lanciano s. a. 

(despues de 1 9 1 9 ) . — Cf. Jezirah en Encyclopaedia judaeica. Tomo IX, Berlin 1932. 
— Kd. L. Goldtselimidl (liehreo-aleman) 1894 que no he logrado ver. 

* Cf. G. Seholem Major Trends in Jewish Mysticism, London 1955 (ed. tercera), 
126 y sigs. 
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rece como abreviacion de una palabra , substituye como una escri tura 
ideografica a un concepto y a traves del concepto a una cosa real . 
Algo parecido se observa en el l ibro de la grande contemplacion y 
en el Ars maior de Llull con esta pequena di ferencia , que las letras 
s imbolicas del Yezirah son verdaderas abreviaciones , es decir , letras 
iniciales de una palabra, mientras que Llull no busca esta coinci-
dencia . 

2 . ° L a s veintidos letras del alfabeto bebreo tienen todas fun-
cion simbolica en el Yezirah. Casi lo mismo se debe decir de una 
tabla combinator ia en la grande contemplacion, falta unicamente la 
zeta ( A R L , V I I I , 2 3 9 ) . P a r a el Ars maior empero vale exactamente 
lo mismo que para el Yezirah. 

3 . ° Las veintidos letras del Yezirah se dividen en varios gru-
pos de tres, de siete y de doce. De modo semejante Llull en su Libre 
de contemplacio agrupa a veces las letras segiin los problemas pro-
puestos y en el Ars maior distinguimos los grupos constantes de la 
letra A. de la B hasta la R; siguen las letras de figuras S . T, V, X y 
Z. 

4 . ° P o r la combinacion de letras se obtienen nuevas relaciones 
de ideas en el Yezirah y por estas se indican nuevas contracc iones y 
concretaciones reales. Es to se observa solamente en parte en el Libre 
de contemplacio en Deu, ( O R L , V I I I , 2 4 0 ) ; mas en el Ars maior el 
descenso luliano nos ofrece algo semejante . 

5 . ° L a s letras del Yezirah no se refieren univocamente a un 
solo concepto sino a varios. Esta propiedad no se nota en la grande 
contemplacion, pero si en el Ars maior de Llull . 

6 . ° E l l ibro Yezirah conoce combinac iones exhaustivas de to-
das las veintidos letras del a l fabeto, cuyo mimero es de 2 3 1 . Exac ta -
mente lo mismo se halla en el Ars maior con las letras de la B hasta 
la R, cuyas combinac iones de dos son 1 2 8 . 

7 . ° L a tendencia del Yezirah es lograr una sistematica y armo-
niosa vision de cosmologia por via de un descenso de la primera cau-
sa a los seres contingentes. U n a tendencia semejante , aunque le jos de 
toda emanacion monist ica , se observa en la estructura del Ars maior 
y en su aplicacion a cuestiones part iculares. 

8 . ° E l efecto culminante del l ibro Yezirah seria segiin A b r a h a m 
Abulafia el logro de un conocimiento mas profundo y mistico del 
nombre de Yahveh . Quizas podriamos todavia comparar con este 
punto la importancia fundamental de la figura A en e] Ars maior de 
LluII. 
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-Como hemos visto, la predicha comparacion entre el Yezirah y 
el Ars maior resulta mas completa que entre el mismo l ibro Yezirah 
y la grande contemplacion de Llul l ; de modo que podemos decir que 
el influjo del Yezirah aparece de repente en la ultima parte de la 
contemplacion y se aumenta en el Ars Maior. 

T r e s de las razones dadas ( la segunda, quinta y sexta ) en fa-
vor de un influjo real son tan fuertes que no las podemos rechazar 
fac i lmente ; pero tampoco es l icito exagerarlo . P o r eso noto tambien 
la diferencia mas esencial entre el Yezirah y el metodo lul iano. 

E l metodo combinator io del Yezirah, l e jano de la logica , es un 
j u e g o filosofico. Hay especulaciones fantast icas sobre vocablos he-
breos , cuyas letras analizadas conducirian a los i luminados a otras 
palabras que comienzan por una de las letras, de las cuales se cons-
tituyen materialmente los vocablos a considerar . P o r estas nuevas 
palabras se revelaria el sentido mas profundo y mas mistico de las 
pr imeras . 

Nada de esto se halla en las obras de Llull . Al contrar io , el me-
todo combinator io del Maestro Raimundo tiende desde un principio 
a la aplicacion de las leyes principales de la logica combinator ia , des-
de luego una de las mas recientes partes de la logica moderna actual . 

En el metodo luliano se siguen el analisis de un problema dado 
por medio de los conceptos basicos prestablecidos ya en el arte, luego 
la designacion de estos con las letras correspondientes, la compara-
cion afirmativa o negativa entre letra y letra y al final la sintesis en 
nuevos grupos, es decir , en nuevas figuras combinator ias , que ofre-
cen nuevas intel igencias sobre el problema puesto. Esto es todo. 

Entonces para poder convencer a los cientif icos, Llull renuncio 
al final del Libre de contemplacio a su estilo natural y poetico abrien-
dose de esta manera la via hacia el Ars maior. 

En relacion con lo que esta dicho quisiera insertar aqui una pequeiia nota sobre 
el titulo «Ars maior». Pues me parece que cste no se refiere —como algunos han 
opinado— al Ars tnagna dcl algebra sino que se escogio en referencia a la gramatica. 

•Digo: Como Donato en su Ars grammatica propone al discipulo el alfabeto de las letras 
materiales y la doctrina de las ocho clases de palabras del latin, asi Raimundo en un 
plan ya superior ofrece en su arte primitivo un alfabeto, cuyas letras tienen empero 
funciones simbdlicas, pues signihcan por si conceptos diversos. 

—Luego como Donato en su Arte gramatical da las reglas, segiin las cuales los 
vocablos han de combinarse en una frase. asi Llull en su arte nos da las reglas, segiin 
las cuales esns letras simbolicas han de combinarse para conducirnos en virtud de leyes 
logicales a nucvos conocimicntos. Por esto, si Donato llama a la segunda redaccion de 
su gramatica Ars maior, con mayor razon Llull llamara a su Arte con el mismo nom-

' Aclius Donatus ( c . 350 desp. de Jesucristo) escribio una ars minor dialqgada 
y una ars maior. Cf. Ed. Heinr. Keil Grammatici latini, tomos 1 y 5, Leipzig, 1864-5. 
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'" Vease el tilulo Inlrodiictorium magnac arlis generalis ( 1 3 0 5 ) . despues en el 
catiilogo de 1311, No. 7 cf. M. P. E. Litlrc-B. Maureau Hisl. litteraire de lu France 
X X I X , 72, mas Viccoe 14 pone aiin Ars muior. 

" Cf. Der Sohar, Wien 1932; G. Vajda Introduction ii la pensee juive au moyen 
age, Paris 1947 y G. Scholem (1. cit. nota 5, pags. 156-204. El autor del Zohar es 
Moises ben Schemtob de Leun, que utilizo el Sinnatb Egoz de Jose Gikatila dcl ano 
1274 ( 4 . Scholem 173, 186 sigs. y 1 6 4 ) . 

1 2 ,4rs invenliva veritatis eserito 1289-90. Ed. Mag. V ( 1 7 2 9 ) . 
1 3 Cf. mas adelante la nuta 50. 
1 4 J . H. Probst Caraclere et origine des idecs du li. R. Lulle, Toulousc 1912. 

240-58. 
" E. Longpre R. Lulle en Vacant Dict. Theol. Calh. IX A, col 1114-1132. 
1 6 T. y J . Carreras-Artau Hisl. Filos. Esp. — Filos. Crist. de los siglos XIII id 

XV, tomo I, Madrid 1939, 638. Por otro Iadu lus Ilermanns Carreras-Arlau hacen hin-
capic en Ia filiaciun franciscana de R. Llull (cf. 1. cit. pag. 637 n. 70. Quizas seria 
mejur de cuntentarse cun un parcntesco dc merilalidad, el cilul tomo origen cn S. 
Agustin y sobre todo en Ios Victorinos. 
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bre. La dcnominacion Ars magna si no cs poslerior,'' lendria que explicarse cn rcla-
cion iutima con el titulo Ars muior, es decir, con referencia a una grumatica superior. 

2. Las virtudes divinas. 

. • E l segundo punto de comparacion entre la grande conterripla-
cion de Llull y su Ars maior se refiere a las virtudes divinas. 

Aunque tengamos que admitir que los Zephiroth o sea los riii-
meros conceptuales del L ihro Zoharu son verdaderamente semejan-
tes a las dignidades de Llull , creo que hay razones considerables para 
rechazar un influjo de este otro Iibro kabbal ist ico en el arte lul iano. 

L a razon mas fuerte es esta : Sabemos que el influjo del Yezirah 
se nota solo en la iiltima parte de la contemplacion que se escr ibio 
a lo mas tardar entre los arios 1 2 7 1 y 1 2 7 3 , cuando el Zohar aun no 
habia sido publicado. Mas en el Libre de conlemplacio en Deu la doc-
trina de las virtudes divinas aparece muy completa ya desde las pri-
meras dist inciones. Ademas . mientras que aqui prevalece el mimero 
nueve de las virtudes — c o m p a r a b l e con las diez del Zohar poste-
r i o r — LIull pone dieciseis virtudes en su Ars maior, numero que no 
t iene papel alguno en el Yezirah ni —segtin p a r e c e — en el Zohaf . 
Luego , si queremos expl icar la vuelta de Llull a las nueve dignida-
des de su Ars inventiva12, no necesitamos para nada la Kabbalah, 
sino que tenemos que ci tar en primer lugar la depuracion de la iigu-
ra T, en la cual quedan solo las nueve relaciones reales ; porque se-
giin este mimero, como Raimundo mismo lo d ice ' 3 , fue reducido el 
ntimero de dignidades de dieciseis a nueve. 

P o r eso en conformidad con H. P r o b s t 1 4 , con el P . E . Longpre y 
con los Hermanos T . y J . Carreras-Artau 1 6 tenemos que admitir para 
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la doctr ina luliana de las dignidades el influjo preponderante de S a n 
Agustin, de S an Anselmo y de Ricardo de San V i c t o r 1 7 . 

El numero de dieciseis dignidades en el Ars maior se debe a 
los dieciseis vocablos , que constituyen la figura S o sea la figura del 
alma racional , como explicare mas adelante. 

L o que nos interesa aqui todavia es la frase inicial de la expo-
sicion de Llull en el Ars maior: «A» ponimus quod sit noster Domi-
nus Deus, cui A attribuimus sedecim vir tutes» 1 8 . Es decir , el Ens rea-
lissimum divinum en si estr ictamente simple se nos revela b a j o diver-
sos conceptos. que nosotros, hallandolos realizados en los seres crea-
dos, atr ibuimos a la Causa suprema. Con esta frase se conserva aun 
el espiritu profundamente religioso del Libre de contemplacio en 
Deu en el Ars maior, un hecho que sera confirmado por las figuras 
V y X, es decir por las figuras de las virtudes eticas y de la predesti-
nacion. Solo hay que advertir aqui que en la grande contemplacion la 
virtud de Dios fundamental es su grandeza infinita conforme a un in-
flujo preponderantemente agust iniano: mientras que desde el Arte , 
b a j o un influjo creciente de R i c a r d o , la bondad divina se considera 
como virtud fontal . 

EI tercer punto comparativo entre el Libre de contemplacio en 
Deu y el Ars <maior se refiere a las figuras geometricas . 

En la grande contemplacion el termino ' f igura ' designa sobre to-
do las letras s imbolicas y sus constelaciones y despues ciertas repre-
sentaciones mas bien geometr icas , como son un pentagono 1 9 en fun-
cion netamente geometr ica , un circulo 2 0 que es imagen de la t ierra y 
un escudo 2 1 , s imbolo del secreto divino, es decir , de la predest inacion. 

En el Ars maior predomina la figura c i rcular 2 2 , pues todas las 
principales figuras geometricas en este l ibro son circulares , aunque 
una vez, como en la figura del a lma racional , el circulo contiene en si 
cuatro cuadrados y otra, en la figura de los instrumentos o sea del 
material , con el cual el alma piensa, el circulo incluye cinco triangulos, 

" En mi nueva publicacion R. LIuII (libro II . cap. I B y D hablo aiin mas 
en favor de la herencia ricardiana, mientras que en mis articulos sobre EI iulismo 
en las obras del Card. Nic. Krebs de Cusa (Rev. Esp. de Teol. I, 1941 y 2. 1942 ) 
insisto en una comparacion entre S. Agustin y Llull. Las dos tesis se pueden defen-
der. Cf. aqui despues la nota 38. 

Mag. I, arscpi p. 2. 
" Contem Orl VIII , 95. 
2 0 Contem Orl VIII , 215 . 
2 1 Contem Orl VIII , 247. 
" Veanse Ias tablas en Mag. I antes del texto del arsepi o las laminas antes 

del texto del Art demostrativa en Orl X V I entre las pags. 5 y 7. 
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de los cuales uno es el campo de los sujetos y de sus operaciones , tres 
senalan nueve relaciones reales y un tiltimo triangulo indica las rela-
ciones mentales dadas ( ! ) de af irmacion, de negacion y de duda. L a s 
demas figuras que son la figura A para las virtudes divinas, la figura V 
de las virtudes et icas y de los vicios y la figura ,Y de la predest inacion, 
se presentan como simples circulos. En la periferia de cada circulo 
se ven dieciseis letras desde la B hasta la R, que significan conceptos 
diversos segtin los diversos circulos. En la figura T empero contamos 
solo quince letras per i fer icas . 

Consta por lo dicho que en cuanto a las figuras geometricas la 
comparac ion entre el Libre de contemplacio en Deu y el Ars maior 
tiene sus puntos debiles. S in embargo , aquel escudo del secreto de la 
predestinacion en la grande contemplacion tiene atin interes especial 
para nuestro tema, pues dentro de este escudo puso Llull ocho le tras 2 3 . 

De modo que podemos decir que al menos la figura del escudo 
revela funciones semejantes como las de las figuras del Ars maior: 
esto es, ser campo de operacion para las letras combinator ias y ser por 
si mismas simbolo de una idea general . Asi el escudo esconde el se-
creto de Dios . E l circulo del Ars maior es expresion de unidad. E l 
tridngulo es s imbolo de Dios T r i n o , pero en el arte luliano es prime-
ramente senal de una relacion completa, que segiin Llull consta siem-
pre de tres miembros , de los terminos relacionados y de la union rela-
cional entre esos. E l cuadrado segiin la tradicion seria simbolo del 
cuerpo f i s ico ; sin embargo esta interpretacion vale menos en nuestro 
caso , porque se trata precisamente de la figura S del alma racional , 
de la que tenemos que hablar aiin mas adelante. 

, ;De donde recibio Ra imundo la idea de las figuras geometricas 
s imbolicas para su Ars maior? Creo que tenemos que excluir de esta 
pregunta la logica. T a m p o c o nos sirve aqui la Kabbalah. Quizas segui-
remos una pista buena, si consideramos algo mas la figura X del Ars 
maior, esto es, la figura de la predestinacion. 

Pues este mismo problema preocupo a Llull ya en el Libre de 
contemplacio en Deu24. S e trata del capitulo 3 3 5 . De los veintidos 
conceptos basicos para contemplar el secreto de la predestinacion doce, 
aunque en parte con otros nombres , se liallan tambien entre los dieci-
seis vocablos de la figura X del Ars maior. La figura geometrica del 
l ibro de la contemplacion no es un circulo sino, como ya se ha dicho, 
un escudo. 

2 J Contem Orl VIII, 247. 
" Contem Orl VIII, 239 y sigs, 
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Ahora bien, en el Benjamin maior15 de R icardo de San Vic tor 
vemos desarrollado tambien el tema de la predestinacion. Al inicio 
R i c a r d o nos propone un problema mas comple jo , ya analizado en di-
versos conceptos fundamentales compuestos en ciertos grupos y com-
binados en relacion con una figura visual, es decir , con el rectangulo 
en recuerdo del arca del viejo Testamento , vista desde arr iba con los 
cuatro anillos o circulos a los angulos, que servian para poder llevar 
el arca sagrada. 

Los lados del arca significan dos estados de diversa fortuna y 
dos estados morales del hombre , esto es, prosperidad, fel ic idad por 
parte de la fortuna y equidad e iniquidad del alma. Detras de los es-
tados de fortuna se notan la permision o la operacion de Dios . 

Los circulos indican la sabiduria de Dios en los cuatro aspectos 
de la predest inacion, de la presciencia , de la disposicion y de la cien-
cia divina. 

En los angulos del arca se encuentran cuatro de los predichos con-
ceptos, y su combinacion nos conduce a nuevos conceptos que son: 

la corrupcion y la destitucion de los hombres malos , 
la proteccion y la correccion de los buenos. 
Naturalmente Raimundo Llull, genio transformador y original , no 

copia a R i cardo . Ademas el tema de R icardo es mas amplio y no abar-
ca solamente el problema de lapredestinacion. P e r o lo que t iene aqui 
interes e importancia es esto: En la exposicion de Ricardo encontra-
mos el analisis del problema ya hecho de antemano, los conceptos ele-
mentales son claramente indicados, puestos en relacion con la figura 
escogida y se combinan en diversos grupos. 

Llull en el fondo hace exactamente lo mismo: busca los concep-
tos elementales para un problema mas part icular , compara los unos 
con los otros para ver, en que forma y en que modo son semejantes y 
concordantes o desemejantes y contrarios . Ta les comparaciones le con-
ducen a ciertos grupos puestos en la figura del escudo primeramente y 
luego en un circulo del Ars maior, o sea del Ars compendiosa inve-
niendi veritatem. De heclio dichas operaciones son las t ipicas de una 
logica inventiva, presupuestas por la logica deduct iva 2 6 . 

Hay algo mas. Acerca de la cuadruple sabiduria divina dice Ri -
cardo : «La sabiduria de Dios cierto • ••es simple y solo una, pero se 

B Ricardo, Benj. maior II . p. 19 y sigs. Migne PL 196, 99 y sigs. 
u Benj maior II cap. 20 Mignc PL 196, 101 B-C y (Cf. M. Tulli Ciceronis 

Ad C. Trebatium Topica (especialm. cap. 2 ) y los seis libros de comentarios al li-
bro citado de Ciceron, por A. M. S. Boecio. En mi obra sobre R. Llull (libro II cap. 
2 A ) hablare mas de esta logica inventiva. 
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nombra a veces presciencia , a veces c ienc ia ; a veces la l lamamos pre-
destinacion y otras veces la denominamos disposicion. Asi una misma 
cosa se distingue por nosotros en cliversas maneras a fin de que en 
uno u otro modo o parcialmente pueda ser entenclida por nuestra po-
breza espiritual. •••Encorvamos los modos dc nuestra consideracion, 
por decirlo asi , en forma de un circulo, si observamos que en cada dis-
posicion de la sabiduria divina coinciden inicio y fin. •••Puesto que 
el circulo a part ir de cada una de sus partes vuelve en si mismo, asi 
sin duda no se encuentra en 61 ni fin ni in ic io» . 

« Y todo esto, continiia R icardo puede ser entendido sub uno sirn-
plici visionis radio»21, o sea con un simple rayo de vision sensitiva e 
intelectual por medio de aquella figura rectangular del arca sagrada 
con sus circulos o anillos. 

Cierto qiie en la figura de Ricardo el circulo divino se presenta 
cuatro veces a los angulos clel rectangulo; mas segtin la intcncion clel 
Autor estos cuatro anillos representan un solo circulo espiritual, del 
cual se sacan diversos aspectos del ser divino, esto es , diversos atri-
butos, que se siguen nnituamente segiin las leyes del pensar discur-
sivo del hombre por ser realmente identicos en Dios. 

Frente a estos textos de Ricarclo pregunto: ^No estamos aqui ver-
daderamente en el ambiente espiritual del Ars maior? E s decir , , ;del 
arte luliano con su figura c i rcu lar? , ,;,con el analisis del conjunto de 
las cuestiones humanas en conceptos fundamentales? , ^con sus agru-
pamientos combinator ios? , £con la convertibil idad de los conceptos mas 
basicos del sistema, los cuales como virtudes divinas llenan la figura A?, 
lcon su relacion intima entre figuras visuales o geometr icas y concep-
tos coordinados a el las? 

Cierto, en R i c a r d o no encontramos combinaciones de letras, pero 
esas letras de Llull son solamente otro modo de poner delante de nues-
tros o jos el recuerdo permanente visible de un problema intelectual. 
Pues dice el Beato al principio del citado capitulo 3 3 5 del Libre de 
contemplacio en Deu: «Cove que sapia afigurar figures sensuals per 

2 7 L. cit. II cap. 21 Migne PL 196. 102 C. Cf. R. Llull cn cuanto al penta-
gono matem. contem cap. 323 Orl VIII . 95 y comparense los textos sigs. <lc Ricar-
tlo: Benj. minor cap. 14 MPL 196. 10 B-C: «Quaerit (mcns) invisibilia videre et 
nil occurrit nisi formae rerum visibilium... Quid igitur faciat? Facit tamen quod 
potest, ...cogitat per imaginationein. quia necdum viderc valet pcr intclligentiae pu-
ritatem.. .». Item Benj. maior II. eap. 18 MPL 196. 99 A; item Benj. maior I Cap. 
5 MPL 196, 69 B-C: «Quandoque vero quasi in gyrum speculatio nostra dueitur. 
dum unicuique rei. quae sunt cum muitis, communia consideranlur, dum ad unain 
quamlibet rcm determinandam nunc a similibus, nunc a similiter se habentibus seu 
communiter accidentibus ratio trahitur et assequitur. — Tunc autem in codem loco 
considerationis nostrae defixio quasi immobilis sistitur.. .». 
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tal que s pusca mudar a contemplar vostre secret ab figures intellec-
tuals» 2 8 . Segiin el contexto — l o que se esclarece mas aiin en la pagina 
siguiente del l i b r o — se trata de letras y de sus combinaciones y no de 
figuras geometricas . 

En vista del admitido influjo kabbal ist ico diria yo : el metodo ri-
cardiano expuesto tiene en si un valor mucho mas elevado que el sim-
ple uso de letras combinator ias . 

S in embargo, la comparacion hecha entre R icardo y las figuras 
s imbolicas geometricas del Ars maior de Llull deja todavia una lagu-
na que — e n cuanto v e o — no se rellena por textos r icardianos. Es la 
idea inexpresiva del Ars maior de que la figura geometrica principal 
es el circulo y que el cuadrado, el triangulo y las demas figuras no 
son sino efectos del circulo producidos por divisiones internas de la 
unidad primordial de este. Esta idea es sin duda alguna de origen 
neoplatonico . 2 9 Llull la expone mucho mas despues del descubrimien-
to dels Ars maior en su libro Principia philosophiae complexa,30 pe-
ro parece que la tenia ya antes de concebir el Ars maior. De donde 
la saco directamente, no puedo decirlo por ahora ; pero encontre la 
fuente primordial , que es el Comentario de Proclo de L ic ia ( 4 1 2 - 4 8 6 ) 
sobre el primer libro de los Elementos euclidianos. Es l lamativo ya 
el hecho de que el mismo Euclides antepone la definicion del circulo 
a la definicion de las demas figuras planas, aunque estas antecedan 
al circulo en el orden de los teoremas. Ahora bien, en cuanto a la de-
finicion del circulo (definicion X V ) , de Eucl ides dice P r o c l o : « E l 
circulo es la primera ,la mas sencilla y la mas perfecta de las figu-
ras--- EI circulo tiene la superioridad sobre las figuras establecidas 
en Ia planicie por su semejanza, por su identidad y corresponde a lo 
finito, a la unidad y. en general , a una disposicion mas sencil la . Al 
hacer la distincion entre figuras terrestres y otras supraterrestres el 
circulo es siempre de una natura mas divina. Pues , si el universo se 
divide en cielo y en generacion, la forma circular se atr ibuira al cie-

1 1 Contcm Orl VIII, 239. 
M La eoncepeion dcl primado dcl circulo no corrcsponde a la geometria eucli-

diana. mas a la astronomia antigua. a Ia doctrina de los movimientos de Aristoteles. 
ciertamcnte ya enseiiada por Platon. al descenso de Plotino y de Proclos y por con-
siguiente a la concepcion dcl Liber de causis. 

5 0 Estc libro fue escrito, 1299-1300. en Paris y Mallorca. Vcase cod. par. nat. 
15450 fol. 391 v. -402 r. — Comparese con esta idea lo que diee Llull en contem 
cp. 177 (Orl V, 77) sobrc las cantidades interiores de eualquier ser y cap. 316 
(ORL VIII. 19) sobrc cl fundamento neeesario de la unidad numeral para cualquier 
iuimero. — En esta perspectiva ba de considerarse el interes de Llull en el proble-
ma de Ia «quadratura circuli» (Nova geometria, ed. J . M. Millas-Valincrosa, Barce-
lona 1943, 56 y sigs.). 
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lo y la forma recta a la generacion. Pues todo lo que hay de circu-
lar en las cosas creadas , en las metamorfosis y en las figuras provie-
ne del cielo. . .» ( P a u l V e r E e c k e : Proclus de Lyc ie , Les Corrumentai-
res sur le premier livre des Elements d'Euclide. Bruges 1 9 4 8 , pag. 

D e este lugar se deduce faci lmente el autentico s imbolismo de 
la figura A en el Arte luliano, asi como toda su «Geometria nueva» es 
antes bien una geometria s imbolica que verdaderamente matemat ica . 

Cierto es — c o m o di jo muy bien el S r . D r . J . M. Mil las-Vall icro-
s a — no se trata aqui del espiritu de la geometria eucl idiana, si no de 
una geometria s imbolica que l lamaria yo «ouranometr ia» , porque 
desciende de la astronomia. 

Con lo que esta dicho ya tenemos, me parece , suficientes ma-
teriales a mano para poder marcar los perfiles historicos que hicieron 
madurar en la mente de nuestro Maestro aquella hora del descubri-
miento del arte luliano. 

P e r o antes de resumir los datos de este panorama psicologico-
•bistorico seame permitido notar aiin algo mas acerca de la figura S . 
Todos los conceptos y vocablos basicos representados ademas por las 
mismas letras s imbolicas desde la B hasta la R, asi como se hallan en 
el Ars maior, se encuentran ya en el capitulo 3 3 1 del Libre de con-
templacio en Deu. el cual lleva el t i tulo: «Como el hombre adora y 
contempla la santa y gloriosa verdad de nuestro Sefior D i o s » . 3 1 

L a linica diferencia notable consiste en que la figura S del Ars 
•maior se refiere a todos los objetos posibles del a lma, pr imeramente 
a la figura A, es decir , a todos los atributos divinos, mientras que la 
tabla combinator ia del citado capitulo de la grande contemplacion 
restringe la letra A al concepto «part icular» de la verdad divina. 

Ahora bien, la figura S , o sea, la del alma racional presenta, se-
giin mi entender, un esquema fijo de psicologia. S i rve para discernir 
y para preparar la buena disposicion del alma en los actos del cono-
cer . 

Las potencias del alma pueden funcionar bien o mal . P e r o hay 
que notar que para los t iempos medievales, que disponian de pocos 
l ibros y que por consiguiente tenian que confiar mucha mater ia a la 
memoria , el buen funcionamiento del entendimiento resultaba impo-
sible sin una buena memoria . P o r esto, las dos potencias del entendi-
miento y de la memoria van necesariamente juntas en la tabla del al-
ma racional . Las dos unidas o funcionan bien o funcionan mal . Con 

Contem Orl VIII , 193. 

1 3 1 ) . 
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estas dos posibil idades se relaciona uxia doble disposicion de la vo-
luntad, el amor y el odio. Cuando la memoria y el entendimiento 
funcionan mal, la volwntad no estd motivada racionalmente. 

En vista de estas posibil idades psicologicas, Llull logra conse-
cuentemente tres combinaciones diversas de las tres facultades del 
a lma. Cada una de estas combinaciones determina una cierta dispo-
sicion del alma entera. Llull contando esta disposicion general del 
alma como otro punto de consideracion y poniendo dichas tres com-
binaciones de las potencias al lado de cada una de estas disposiciones 
generales del alma constituye tres cuadrados y los mete dentro del 
c irculo de la figura S . Ademas afiade otro cuadrado que resume to-
das las posibil idades anteriores y obtiene asi una figura comple ja y 
del todo general . 3 2 

El circulo de la figura S es simbolo de la unidad del alma misma. 
Los cuatro cuadrados, posibles particiones del c irculo, senalan a la 
vez que la unidad del alma no es igual a la unidad divina represen-
tada en el Ars maior por la figura A, en la cual todas las virtudes 
son identicas con la esencia de Dios y realmente identicas entre si . 

Con lo dicho hemos explicado al mismo tiempo el numero rela-
t ivamente necesario de las dieciseis letras de la tabla combinator ia 
en el capitulo aducido de la grande contemplacion, y asi expl ica tam-
bien, por que Llull la acepto tal como era en el Ars maior para 
la constitucion de su figura S . 3 3 L a combinacion del circulo con diver-
sos cuadrados es — a s i como la figura A con su circulo s e n c i l l o — una 
manifestacion mas del pensar s imbolico de Llull . Otra vez podemos 
recurrir a Proc lo que dice en el mismo texto ya citado acerca de la 
definicion euclidiana del c irculo : «S i se distinguen las cosas incor-
porales en el alma y en la intel igencia, hay que n o t a r que el c irculo es 
intelectual y lo que es recto pertenece al a lma. P o r eso se dice que 
el alma esta conducida alrededor de un circulo en su evolucion ha-
cia la intel igencia. Y el alma es, en relacion a la intel igencia, lo que 
es la generacion en relacion al c ielo. Ahora bien, la generacion del 
a lma se mueve en forma de c irculo . . .» . En r igor , el texto citado se 
re laciona m e j o r todavia a la figura A, porque las l ineas rectas en ella 
al reunir las diversas dignidades son expresion del discurrir del al-

3 1 Contem Orl VIII . 198. 
•'' Mag. I. Figura S o tambien Orl X V I (Art demostrativa) lam. 2. La consti-

tucion de la tabla del alma racional corresponde al ideal luliano. alcanzable solo en 
el cielo, segiin el cual el alma sea la imagen relativamente perfecta de Dios. La cues-
tion del primado dc una de las potencias del alma es en el fondo una cuestion inu-
til segiin Llull y mira solamente al cstado imperfecto del homo viator. Cf. Platz-
eck, R. Lull parte II , cap. 8. 
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ma racional . S in embargo , la distincion de las tres facultades en el 
alma acentua mas aiin la division; y toda division del circulo inte-
lectual engendra la recta . No podemos seguir mas aqui el texto de 
Proc lo , lo que tiento bacer en mi l ibro «Raimund Lull , sein Leben , 
seine W e r k e . und die Grundlagen seines Denkens» . P e r o esto sea 
dicho aiin: Cuando Raimundo establecio aquella tabla del alma en el 
Libre de cont&mplacio, no se le ocurrio todavia la posibil idad de 
combinarla con dicho simbolismo figural de P r o c l o . La figura S del 
Ars maior es el fruto de tal combinacion asi como la misma figura A. 

Ahora bien, en el afan de igualar el metodo combinator io en 
todas las figuras. Llull procura poner el mismo niimero de conceptos 
elementales para cada figura geometr ica del Ars maior. E l niimero 
dieciseis de conceptos en la figura A depende entonces sin duda al-
guna del sistema de dieciseis conceptos establecidas ya en la tabla 
del alma racional dcl Libre de contemplacib en Deu y luego de la 
figtira S en el Ars maior. pues el niimero de las virtudes divinas, de-
bido en la grande contemplacion a un simbolismo voluntario o con-
vencional y no necesar io . pudo faci lmente aumcntarse de nueve a die-

• ' * 34 

ciseis. 
P o r la misma razon Llull adapto tnmbien la cantidad de los 

conceptos en las demas figuras T, V, v X del Ars maior al niimero 
de dieciseis. Sin embargo . la eonstitucion de la figura T ponia aqui 
dificultades. pornue la reunion de ternarios no da jamas el mimero 
dieciseis y para lograr el niimcro quince . mas proximo del dieciseis , 
LIulI tuvo nue reunir b a j o el titulo vago de «instrumentos» y de ma-
nera algo forzada conceptos no del todo homogeneos. 

Las figuras F y Z . e s decir , de las virtudes eticas y de la pre-
destinacion no tienen el mismo rango universal oue las anteriores , 
porque se refieren a problemas mas particularcs. Sin embargo . el he-
cho de aue se encuentren en el Ars maior, demuestra que este l ibro 
no es todavia un arte completamento general sino que su intencion 
fundamcntal es aiin prcpondcrantemente rel igiosa. 

/. El dcsciibrimicnlo dcl Ars mnior v la fiptira de la Cruz. 

Ahora , creo yo. estamos bien preparados para comprender el 
momento psicologico-historico del descubrimiento del arte lul iano, su-
cedido alla en el .monte R a n d a dentro — m e p a r c r c — del aiio 1 2 7 3 . 3 5 

" Veanse algnnas listas dc Ias virtudes divinas cn Est. Lul. 2, 1958, III y )ni 
obra cit. libro I I . cap. I. 

En la parlc primera (cap. I ) del libro I R. Lull sc daran las razones para 
la afirmacion de csta fecha, la mas probable cntrc varias posibilidades. 

1 4 
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Todavia en el ano 1 3 1 1 Ra imundo recordo con precision aque-
lla hora de graeia , la cual se describe en la Vita coetania con estas 
palabras «in quo ( m o n t e ) cum iam stetisset ( R a i m u n d u s ) non ple-
ne per octo dies, accidit , quadam die, dum ipse staret ibi caelos at-
tente respiciens, quod subito Dominus illustravit mentem suam, dans 
eidem formam et modum faciendi l ibrum contra errores inf idel ium». 3 6 

Este l ibro es en pr imer lugar el Ars maior con su comentar io , 
el Ars universalis. y luego todo aquel grupo de las c iencias principa-
les de teologia, de derecho y de medicina que depende inmediata-
mente , en sentido propio o en sentido analogo, del Ars maior?1 

Raimundo — a s i podemos perfilar la s i t u a c i o n — teniendo su 
mente cargada con toda esa materia del Libre de contemplacio de 
Deu, ocupadisimo por el anhelo de reunir todas las diversas corrien-
tes metodologicas que le llegaron de sus autores, San Agustin, San 
Anselmo y Ricardo de San Vic tor , y a traves de estos, del Pseudo-
Areopagi ta . de M a x i m o Confesor y de Escoto Er iugena , 3 8 intere-
sandose a la vez por el metodo combinatorio del Yezirah, pero ba-
sandolo en las leyes estrictamente log icas , 3 9 — c o n tanteos para redu-
cir a un unico sistema el conocimiento de todo el mundo real y men-
tal en cuanto sirva de mater ia contemplativa a un hombre sindera-
mente religioso, — a n h e l a n d o ademas un sistema que faci l i te rapida-
mente el analisis de cualquier cuestion discutible sobre todo en ma-
terias religiosas con un ordenado proceso de comparaciones y deduc-
ciones . — R a i m u n d o . digo, en este estado de a n i m o — , mira un dia 
al anochecer atentamente los cielos, las estrellas v los olanetas y pien-
sa en sus orbitas eviternas, s imbolos de la unidad de Dios i luminador, 
sapiente. optimo. glorioso. y concibe de repente la «figura circular de 
las virtudes divinas», primera esfera intelectual con la que el hombre 
trata de acercarse contemplativamente de la esencia divina y con la 
cual mide el valor de las demas esferas del saber , concibe luego el 

36 Vila coetania n. 11 segiin la ed. B. dc Gaiffier Vita bcati R. Lulli in Ana-
lecta Bollamliana 18. Bruselas 1930. 

" Tndns las eosas crcadas estan cn analogia con el scr divino. pero de esto no 
se trata aqui sino de In dependencia de los citados libros del ,4rs maior. La publica-
cion del Ars maior a la mcdicina no sc hace en scntido propio sino solo en sentido 
anrilogo. 

3 8 Quiero decir que con toda probabilidad Llull no ha podido estudiar las obras 
dc cstos liltimos aulorcs. Solamentc dc San Aguslin se puede asegurar que Raimun-
do ha conocido los lihros De Trinitate y De doctrina christiana. 

1 9 Aqui tendriamos quc hahlnr dc Ins leyes'especiales de las conversiones y por 
consiguientc dc la celebre demostracion por equiparancia. Cf. Platzeck. R. Lulls 
Auf/assung v. de Logik. Est. Lul. 2. 1958, 278-80. — La relacion entre el arte com-
binalorio gcneral y esta dcm. por equiparancia es patente, vease el seg. libro de la 
obra anunciada R. Lull, cap. 5 y 7. 
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«circulo del alma rac iona l» , espejo creado por Dios , y por consiguien-
te una, inmortal , simple, aunque dotada de diversas potencias y de 
un intelecto mas bien discursivo que intuit ivo, 4 0 anade ahora la «fi-
gura circular de la predest inacion», problema preocupante de toda 
alma religiosa. afiade enseguida tambien las vias para lograr la vida 
eterna del alma o para ser conducido a las zonas de la muerte segun-
da, esto es, el «circulo de las virtudes eticas y de los v ic ios» , y luego, 
sabiendo que el mundo inteligible se constituye de sujetos y de rela-
ciones, pone un poco prematuramente . como pienso y como lo prue-
ba la correcc ion posterior del mismo Llull en el Ars inventiva'1 ese 
con junto , es decir . pone la «figura c ircular de los instrumentos», de 
los sujetos Dios . el mundo y sus operaciones . de las relaciones reales 
v mentales . por medio de todo lo cual la mente luimana piensa y con-
temola, y. finalmente. entusiasmado por el metodo logico de letras 
combinator ias . constituye su alfabeto elemental desde la A basta la Z. 

Dice Llul l : «A oonimus. ouod sit noster Dominus Deus, cui at-
tr ibuimus sedecim vir tutes» . 4 2 P a r a designar estas virtudes divinas y 
los conceptos fundamentales de todas las otras figuras, siguen las le-
tras de la R a la R. Ahora se pone la letra S para nombrar la figura 
te T, se reserva para la tercera figura principal , que es la de los ins-
trumentos. Siguen aiin las fisruras mas oart iculares V v X para las vir-
tudes v vicios y para el nroblema de la predest inacion. mientras nue 
las ultimas letras disponibles. Y - Z, sefialan las decisiones mentales 
en todos los pasos comparativos del arte combinator io , la afirmacion 
V la debida negacion. 

Conviene. segun m c parece . nue en relacion con lo que esta ex-
puesto consideremos todavia la figura universal del Ars maior, la 
santa Cruz. con la cual Llull ha querido terminar el texto de su arte 
pr imordia l . 4 3 

E n el centro de esta fisrura, donde se cruzan el poste v su trave-
safio esta la letra 5 . es decir . la figura del alma racional . En la cabe-
za vemos la letra A, por la cual se indica Dios . origen del alma. De-
b a j o de la S esta la X, orie nos manifiesta el termino del alma post 
statum. viatoris. A izquierda y a derecba de la S figuran las letras 
T y V, s imbolos de los instrumentos y de los medios para el entendi-

< 0 Esto quiere deeir que el enlendimiento humano. las mas de las vcces, tiene 
que adelantarse por pequenos pasos. Lo dicho vale lamhjen para las consideraciones 
de las figuras geometricas de LIulI. aunque cl conjunto de cada figura este prcscntc 
a Ia vista. 

4 1 Veasc mas adelanle el texto de la conclusion. 
" Cf. arriba la nota 14. 
" Mag. I, arscpi, pag. 44 B. 
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miento y la voluntad del alma. En el zocalo las letras Y, Z, afirma-
cion y negacion, designan los l imites entre la esfera espiritual de la 
cruz y su fundamento terrestre, en donde ya no hay letras simboli-
cas , espirituales, misl icas y donde leemos simplemente la palabra 
«elementos» , los cuales son el ultimo reflejo de la sabiduria divina y 
de los cuales se constituyen los cuerpos . 4 4 

C O N C L U S I O N 

Concluyo: El Ars maior respira todavia la atmosfera profunda-
mente religiosa del Libre de contemplacio e.n Deu. Nuestra exposi-
cion ha podido demostrar que Ivo Salzinger, en parte al menos , ha 
tenido razon al decir que el Libre de contemplacio en Deu contiene 
en si el arte lul iano. 4 5 

L a evohtcion posterior del arte evita en las figuras problemas 
particulares. Desde el Ars inventiva46 Llull omite asi las figuras V y 
X. T a m b i e n se sacrifica la cuestion ascetico-psicologica de las justas 
disposiciones del alma y por consiguiente la figura cenlral del Ars 
maior, esto es, la figura S. De la figura T se separan los «su je tos» 4 7 

y el ternario de las relaciones gnoseologico-mentales, que en adelante 
daran inicio a las «reglas topologicas» de Llul l . 4 , De esta manera se 
aislan las «nueve relaciones reales», que ahora constituyen exclusi-
vamente la figura T, que quedara sola como figura circular al lado de 
la figura A. Desde el Ars inventiva la figura T presenta un sistema 
fijo y claro de nueve conccptos de re lac ion. 4 9 En correspondencia a 
este sistema fijo el numero variable de los conceptos de la figura A 
se reduce de dieciseis a ntieve. 5 0 

4 4 Vease arriba la nota 33. 
a Ivo Salzinger. Revelatio secretorum Artis Mag. I. pag. 3. 
4* Es decir dcsde 1289-90. cf. Mag. V. La importancia del Ars inventiva se po-

ne en rclieve en diversos capitulos dc mi monogr. R. Lull sobre todo en libro II , 
cap. 2-3. 

4 7 Cf. Ars inventiva Dist. III Puncti transcendentes. Mag. V. 47 B. y el ,4rs 
glis ultima. pars I en cl «Alphabetum», Ed. Palma 1616, pag. 2 n. 1 : pars I X 
«De subiectis» ibid. pag. 178-322. De Ios sujctos hablare en mi obra R. LuII (libro 
II , cap. 6 ) en relacion con la doctrina luliana «De significationibus». 

4* Las reglas del Ars maior no son reglas topologicas sino (al menos las mas 
de las veces) reglas de la primera y segunda intencion. Las cuatro reglas topologi-
cas de Aristdteles se poncn en relacion con la Logica Algazelis (Ed. Venecia 1508 
A 4 a-b: ulrum. quid. quare. quale) cn Liber dcmonslrationum IV, cap. 50 Mag. 
II . 242 B y sigs. Se desarrollan en el Ars inventiva (Mag. V. 27-66) y toman EU 
forma definitiva cn la Tabula glis. (Dist. I I . cf. Orl X V I . 337-55) . Se expone esta 
evolucion en la eit. obra R. Lull cn cl libro II , cap. 4 . 

4 9 Mag. V, 7 A y Sigs. 
, 0 Vease Ia razon que el mismo LIulI indica en su Lectura artis quae intitula-

tur «Practica brevis tabidae glis». Mag. V, 40 B. 
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1 5 4 F R . E R A R D 0 - W . P L A T Z E C K , 0 . F . M. 

Ademas los vocablos de esta figura A ya no designan eo ipso 

ni exclusivamente las virtudes divinas, sino que son a la vez «aspec-

tos trascendentales» de cualquier ente rea l . 5 1 Solo asi vale nuestra 

afirmacion inicial que ya desde el descubrimiento del Ars maior «el 

arte de Llull tiende hacia una logica del ser rea l» , que ha de ser fun-

damentalmente una logica inventiva. 5 3 

F n . E R A R D O - W . P L A T Z E C K , 0 . F . M . * 

Roma 

! ' La posibilidad de ser uno y otro da o las dignidades eso ombivolencia, en 
que se fundan la univocidad dcl ser y la analogia del sci scgtin diversos asjiectns 
de modo que esta exige esa y viccversa y no puede ser de otra manera. Vease el 
libro II , eap. 2 B de mi obra R. Lull. 

5 2 Para la concepcion luliona de una «logica natural» vease Est. Lul. 2, 1958, 
5-37; 273-294 y del obra cit. R. Lull libro II , cap. 7; cf. Excusatio Raymundi, pral.: 
«Ars ad omnes scientias vera ct reulis». 

" Cf. arriba nota 26.—El dcscenso luliano siguicndo (ielmcnte la cscala dc los 
seres, las cuales dependcn todos de la libre voluntad de Dios, no es por nada la via 
de una logica deductiva, 
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