
L A S T E S I S F I L 0 S 6 F I C A S 

E N L A U N I V E R S I D A D L U L I A N A 

L a Universidad luliana de Mallorca empezaba su existencia con 
el breve pontificio de Clemente X en el ano 1 6 7 3 . e jecutado en 1 6 9 1 , 
y terminaba su vida por Real Orden en diciembre de 1 8 2 9 , pasando 
a ser un Seminar io de estudios lulianos adscritos a la Universidad 
de Cervera. 

En este periodo de t iempo, algo mas de un siglo, la Universidad 
de Mal lorca representa el centro donde se conserva vivo el espiritu 
luliano y de donde nacen las defensas mas acerr imas contra los ata-
ques dirigidos al Beato Lulio durante el setecientos. Ello implica un 
resurgir lulista mallorquin que, en intima relacion con el de Alema-
nia , represento una aportacion importante a la Historia de la Fi loso-
f ia espaiiola del siglo X V I I I . 

No hay que olvidar por otra parte, que es precisamente duran-
te este siglo cuando la Fi losof ia se empapa del espiritu crit ico y del 
enciclopedismo frances , dejando paso a la infiltracion de Ias nuevas 
corrientes que formaban la ideologia europea. L a Universidad lulia-
na no fue a jena a la influencia moderna, no pudiendo resistir a ella 
a pesar de la oposicion del escolasticismo tradicional . P o r ello, ya a 
fines del siglo X V I I I y los pocos aiios de vida universitaria de la cen-
turia siguiente, encontramos en Mallorca claramente establecida, jun-
to a las ideas de Fis ica y Matemat icas , la filosofia moderna : el racio-
nalismo de Descartes , el empirismo sicologico de Condillac, inspi-
rado en Locke , y todo el complejo doctrinal de la Encic lopedia . 

Ante este fenomeno la Escolast ica quedo afectada y proyecto 
una vision mas amplia de los problemas haciendo desaparecer aque-
lla reduccion tematica de principios del setecientos. P e r o tambien el 
lulismo sufrio las consecuencias de la nueva ideologia. Es segura-
mente esta una de las causas que motivaron su desaparicion como 
corriente doctrinal , cuya fecha seiiala el profesor Carreras Artau en 
el afio 1 7 8 9 . L a razon que aduce es la obra bibliografica de los seno-
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res Rogent y Duran, afirmando q a e «el bache profundo que media 
entre 1 7 8 9 y 1 8 3 0 , con solo un par de producciones insignificantes 
dice bastante al respecto» ( n . ° 5 ) ' . 

Creo que, si desaparece el lulismo como sistema, este par de 
producciones manifiestan que no muere todavia el espiritu luliano, 
principalmente en la escuela f ranciscana. No liay mas que consultar 
el «Ll ibre de Matr iculas de los Licenciados Llullistas desde 1 7 2 1 en 
avant» , l ibro que va desde la fecba indicada basta el ano 1 8 1 9 . Jun-
to a esto be podido encontrar «Tesis» f ranciscanas que al ensalzar 
la figura de San Buenaventura y del Doctor Suti l , alaban tambien la 
del I luminado Doctor . «Beato Raymundo Lullo coelesti lumine re-
pleto» ( n . ° 4 1 , 4 3 , 4 4 ) . Incluso, aunque posterior al periodo fecha-
do, poseo una tesis luliana con motivo de la celebracion de la fiesta 
de Ramon Llull del ano 1 8 3 3 ( n . ° 2 6 ) . 

EI aportar nuevos datos a este amplio movimiento filosofico del 
siglo X V I I I es la intencion del presente Ensayo, seguro de que esta 
pobre colaboracion sera susceptible de enriquecimiento con el hallaz-
go de nuevas « T e s i s » . 

S igo asi el cr i terio establecido en mi t raba jo anterior ( n . ° 1 9 ) , 
de contribuir al esclarecimiento de la filosofia en Mal lorca , principal-
mente durante el siglo X V I I I . E s este articulo un nuevo eslabon a la 
cadena ininterrumpida de la Historia de la filosofia y una precision 
de algunos puntos que antes de je esbozados. Esto supone una con-
frontacion de sistemas que van art iculandose en la unidad de un pro-
ceso dialect ico, quedando asi la doctrina que pretendemos analizar 
perfcctamente encuadrada en el fluir historico de la Fi losof ia que no 
es mera geografia de sistemas. 

Es un error pensar que la mision de la Historia de la filosofia 
es la mera informacion del pensamiento filosofico con todas sus va-
riantes, como si fuera la ordenacion de las piezas de un museo clasi-
ficadas por sus afinidades doctrinales. L a Historia de la filosofia nos 
hace penetrar en lo mas hondo de los problemas y nos permite nue-
vavs formulas de planteamiento junto a nuevas directrices en el des-
arrollo de los mismos. A la par que nos manifiesta como innumerables 
veces planteamos con una estructura moderna una cuestion .que ya 
se encontraba en doctrinas preteritas. Esto mismo afirma H. Po incare 
de una forma un tanto poetica, considerando los agregados de agujas 
fosilizadas que constituyen el esqueleto de algunas esponjas . No son 
mas que porciones de acido si l ic ico con una forma determinada, cu-
ya forma no podremos nunca comprender si no conocemos las espon-
j a s vivientes que se la han impreso. Igualmente ocurre con los con-



LAS TESIS FILOSOFICAS 193 

ceptos intuitivos de nuestros antepasados que, aun en el caso de aban-
donarlos por anticuados, imprimen no obstante su propia forma a la 
armazon logica que hemos puesto nosotros en su lugar. 

Por otra parte , a traves de la Historia de la filosofia no solo 
conocemos las ideas filosoficas, sino tambien las obras donde se con-
tienen tales ideas, lo mismo que los filosofos y escuelas que las han 
producido. A todo este comple jo no solo lo conocemos en el t iempo 
sino tambien como fue. F,llo implica situar las ideas y doctrinas en 
el origen mismo de su nacimiento y enmarcarlas en sistemas, descu-
briendo de esta forma cl fondo intimo que ha motivado su aparic ion 
a la par que el cauce por donde han aclanzado su desarrollo. 

E l verdadero estudio de la Fi losofia , de cualquier sistema, supo-
ne en consecuencia la penetracion de la doctrina, el conocimiento de 
las obras y la vida de los filosofos ya que las condiciones personales 
motivan a veces e influyen en las ideas mismas. Mediante la biogra-
f ia s impatizamos con ellos y vivimos su filosofia. Seneca queria con-
versar con los grandes sabios de todas las escuelas e inspirarse en 
sus e jemplos . Deseaba mas ser famil iar suyo, heredar sus virtudes, 
que ser discipulo y continuador de sus sistemas. Otro espanol, Una-
muno, concibe Fi losofia y vida en intima relacion. La Fi losofia es 
saber de la vida, por ello la intima biograf ia de los filosofos es la que 
mas cosas nos explica de la Historia de la Fi losofia . Comprendemos 
a unos hombres que han pasado por un mismo problema y vivido la 
misma preocupacion. 

Estos tres puntos van a regir mi t raba jo . En primer lugar esta-
blecer una corriente simpatica entre . nuestra vida filosofica y el am-
biente del siglo X V I I I en general y de la LJniversidad luliana en con-
creto . En segundo lugar, analizar la doctrina que nos presentan las 
«Tesis» filosoficas para descubrir su fondo int imo. P o r ultimo, po-
nerlas en relacion con todo el caudal filosofico del setecientos para 
poder fi jar su cauce y desarrollo. 

L A S D I R E C T R I C E S F I L O S O F I C A S D E L S I G L O X V I I I E S P A N O L 

Durante las dos centurias que van del Renacimiento al Setecien-
tos alcanzo la humanidad cimas insospechadas en el terreno artistico 
l i terario y cientifico. El siglo X V I I I poco afiade a ese i t inerario as-
cendente, siendo notoria sin embargo su superficialidad y falta de 
ideales, si exceptuamos el ansia del pensamiento por senalar nuevos 
rumbos al desarrollo polit ico. religioso. social y cultural de los pue-
blos ( n . ° 1 4 ) . 
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Franc ia se convirtio en centro de la nueva cultura, aurique n6 
debemos olvidar que la renovacion procedio de Inglaterra . Las apor-
taciones del racionalisnio aleman de Leibniz , del cientifismo de New-
ton y del empirismo de L o c k e fueron decisivas. Hay que tener ante 
los o jos que el siglo X V I I I se empapo de la filosofia inglesa de estos 
dos ultimos pensadores. S i a ello anadimos el progreso de las c iencias 
f isicas y naturales junto al de la matematica . S i no olvidamos la li-
bertad politica y la diversidad religiosa unidas al creciente auge eco-
nomico , tendremos el comple jo de elementos que dieron vida y seria-
laron las directrices filosoficas que apareccran claras en todo momen-
to y en todo lugar durante la centuria que nos ocupa. 

Los filosofos de la epoca enseriaban que la verdadera filosofia 
no habia que buscarla en especulaciones metaf is icas , sino en razona-
mientos concretos y finalidades pract icas . E l empirismo rompe con 
la tradicion metaf is ica que habia dominado el pensamiento occidental . 
Y a no hay metaf is ica ni t rascendencia , sino vision cuantitativo-meca-
nicista de la naturaleza. El deseo de progreso inspirado en estos nue-
vos principios se transformo en una actitud hostil a los valores tradi-
cionales y creo un mundo nuevo. Esta epoca «suefia, lo mismo que 
la Estoa , afirma Hirschberger , con un hombre ideal y universal, en 
e! que naturaleza y razon constituyen las supremas normas de valor 
en todo el ambito humano» ( n . ° 8 ) . 

En F r a n c i a toman cuerpo todas estas ideas nuevas y adquieren 
un caracter mas radical . E l ateismo y el material ismo son sus pilares 
basicos . E l ideal naturalista en el sentido de ensalzar lo natural 
abarcado por la razon, con la soltura de los lazos de civilizacion des-
embocaron en una oposicion abierta a todo lo sobrenatural y a todo 
lo que tuviera caracter tradicional . 

Parale lamente a las nuevas concepciones ideologicas e igualmen-
te b a j o el lema de l ibertad y progreso, se va desarrollando el pensa-
miento cientif ico. Los avances de la matematica pura y de la f is ica 
racional que se dieron en el siglo X V I I tienen ahora en el Setecien-
tos sus aplicaciones pract icas . 

T o d o este acervo ideologico, cultural y cientifico se expansiona 
desde Franc ia por toda Europa . En Espafia, aunque no hubiera rei-
nado la casa de Borbon , hubiera llegado como llego la influencia fran-
cesa. Hasta tal punto se dio que logro «este afrancesamiento espiri-
tual y polit ico torcer casi por completo la autentica civilizacion espa-
fiola ( n . ° 1 4 ) . Es quizas la Fi losof ia la que mayor influjo e j e r c e . 
Sus obras estuvieron de moda, fueron las delicias de los salones, in-
formaron las sociedades y los individuos, infi ltraron su cri t ica y doc-
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tr inas por todas partes de jando un sedimento de escepticismo e in-
credulidad. 

El siglo X V I I I espanol es un periodo de polemica y de las mas 
diversas opiniones entre nuestros investigadores. Mientras unos como 
Eugenio D'Ors afirman que lo que no hicieron los romanos lo ha he-
cho el Setecientos ( n . ° 6 ) o, al igual que M. Pelayo quien pretende 
probar la aportacion cientifica del Dieciocho espanol ( n . ° 1 2 ) , o co-
mo Sarrai lh para quien los hombres ilustrados pretenden dar prospe-
ridad y dicha, cultura y dignidad a su patria ( n . ° 1 8 ) , otros, al estilo 
del Dr . Maranon, creen que el siglo X V I I I en Espana muy poca cosa 
ha aportado al engrandecimiento espafiol. « E n realidad, afirma don 
Gregor io , refiriendose a los hombres famosos de este siglo, ni son nu-
merosos ni son mas que mediocres en la mayoria , si se les compara 
con los hombres y las obras que por la misma fecha producian otros 
paises europeos». L a prueba que presenta el profesor Maranon es 
que las obras de la mayoria de estos hombres se han cubierto de pol-
vo y hundido en el olvido mas absoluto, «hasta que les saca a flote, 
de cuando en cuando, la cafia y el anzuelo expertos de un erudito» 
( n . ° 1 0 ) . 

L o cierto es que el Setecientos espaiiol, aunque dotado de curio-
sidad cientif ica, presenta una pauperrima y escasa facultad creadora. 
L a Universidad habia decaido enormemente y las enseiianzas que en 
ella se daban eran deficientes, sobre todo en lo que se refiere a las 
c iencias experimentales . Estas la mayor parte de veces eran conside-
radas incluso peligrosas e imitiles. Sus profesores en algunas ocasio-
nes no llegaban a la altura cientifica que corresponde. Basta recordar 
como e jemplo el caso de Torres Vil larroel que llego a ser catedrati-
co de Sa lamanca o, el no menos curioso caso de la universidad lulia-
na de Mallorca que a falta de doctores ocupo una catedra luliana un 
simple seminarista . 

Solo se aceptaba Ia teologia escolastica, la moral y la expositiva 
con sus iniitiles discusiones sobre la univocidad o analogia del ser o 
sobre la trascendencia . P o r ello Espafia l levaba en el terreno cienti-
fico bastantes aiios de retraso. «Adscritos, refierese Maranon a los 
medicos . a las sectas sistematicas de Hipocrates , de Gasendino, de los 
quimicos , e t c , se eternizaban en disputas disparatadas sin acercarse 
a observar al enfermo» ( n . ° 1 0 ) . 

El remedio a todo ello estaba. segun observaban algunos escri-
tores de la epoca , no en desenredar sofismas y abstracciones , sino en 
buscar y descubrir verdades sobre la base de la observacion. «Exa-
minar , afirma Geronimo Palou. medico-filosofo mallorquin, refirien-
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dose a la medic ina, los pasos de la naturaleza en las enfermedades, 
diferencia de ellas, y de sus symthomas, y buscar remedios oportu-
nos . . .» . I.a filosofia abstracta nada enseiia sobre lo concreto del cos-
mos para descubrir sus propiedades, pues «aunque desde el t iempo 
de Aristoteles, hasta hoy. sigo citando a G. Pa lou, se hubiera estado 
Philosophando sobre la K i n a , sobre la rayz de Hypecaquana , sobre 
la gran valeriana Si lvestre, no se huviera descubierto que la pr imera 
era especifico contra fiebres intermitentes, la segunda contra Dysen-
terias, y Diarrheas , y la tercera contra insultos Epilepticos» ( n . ° 3 0 ) . 

Resumiendo, el ambiente cientifico espanol durante esta centuria 
presenta: Falta de verdaderos sabios . De ahi derivo una decadencia 
de las universidades, creando una deficiencia de base y ambiente 
cientif icos. 

Este estado de la c iencia en general se de jo sentir igualmente en 
el campo filosofico. En las c iencias especulativas penetra el influjo 
de las corrientes cartesianas e incluso el cr i t ic ismo y sensualismo, no 
se produce ninguna escuela original ni tampoco obras fundamentales . 
P o r otra parte . a pesar del caracter l iberal y encic lopedico, el nuevo 
pensamiento fue cultivado por sacerdotes y religiosos. 

Los dominicos defendieron acerr imamente y renovaron la doc-
trina de Santo T o m a s , intentando mantener incolumes los principios 
tradicionales de la ideologia clasica frente a la corriente innovadora. 
P o r el contrar io . es nota caracter ist ica de los jesuitas de esta epoca 
su tendencia a completar las tesis tradicionales con los nuevos hallaz-
gos de las c iencias ( n . ° 1 ) . Con ello completaron la filosofia suarista 
dandole un tono eclect ico y armonizador. 

El panorama filosofico espaiiol durante el setecientos presentaba 
una triple vertiente. P o r una parte el cientifismo innovador con sus 
tesis revolucionarias , junto a un eclecticismo armonizador, oponien-
dose a ambos el tradicionalismo escoldstico. 

EI cientifismo innovador presenta unas caracter ist icas bien defi-
nidas. Es patente su oposicion a la filosofia tradicional . L a autoridad 
de Aristoteles y de la filosofia peripatet ica era un rudo enemigo con 
quien tenia que luchar la nueva filosofia. Al pretender esta estu-
diar la realidad cambiante del cosmos, no el ser sino los seres, es 
cuando las teorias tradicionales son una oposicion. L a filosofia tra-
dicional no se preocupaba del mundo de lo concreto que ahora la 
c iencia presentaba. Ante tal hecho la filosofia peripatetica o debia 
ser dejada de lado o debia renovarse no pasando de largo los esfuer-
zos allegados por los cientif icos. Debe ir de la mano de una sana ex-
periencia si no quiere incurrir en un culto petrificado de la idea y 
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a jeno a la realidad. Esta es la opinion de los que se daban perfecta 
cuenta del hecho historico y de la importancia que suponia la apor-
tacion cientif ica. Asi Aymeric defendia en la Universidad de Cervera 
que la Fi losof ia no puede ser una cosa muerta, un estrato geologico 
de capas petrificadas que dejamos a nuestros seguidores tal como lo 
hemos recibido de nuestros predecesores, si no queremos que se con-
vierta en un conjunto de sutilezas y elucubraciones abstractas ( n . ° 2 ) . 

P o r otra parte, esta filosofia nueva, basada en la observacion del 
ente concreto . no se aviene ni puede servir de base a la Teologia . De 
ahi que se intentase durante esta epoca una emancipacion de la Filo-
sofia de la teologia tradicional . aunque en realidad no se consiguio. 
S o b r e el particular notamos una doble solucion. 

Unos afirman que la nueva filosofia no tiene nada que ver con 
la Teologia . P o r lo cual debe continuarse cultivando la filosofia es-
colastica para servir de base y exol icacion de las verdades reveladas. 
«No Dor esto fporque se admita la filosofia moderna) se deve negar 
que las Phi losonhias oue se ensefian en nuestras Escuelas como ser-
vientes de la Theologia Escolast ica , conducen mucho para defender 
las verdades reveladas fv mas despues de la correccion del Maestro 
Santo T h o m a s ) » ( n . ° 2 0 ) . En otra ocasion afiade el filosofo mallor-
ouin. «vo confieso que para la Theologia me persuado es mas acomo-
dada la Philosophia Aristotel ica. por la bien examinada concordan-
cia que tiene un sistema con o t ro» . pus. «ninguno parece que esta 
con mas firme armonia que el Aristotelico fa lo menos ninguno sue-
na m e j o r a nuestros Theologos Esparioles y Mallorquines» ( n . ° 2 0 ) . 
Esta concepcion implica introducir una escision en la misma Filoso-
f ia . La filosofia nueva basada sobre la observacion y la experiencia , 
apropiada para el estudio de la realidad cosmica, y la filosofia aris-
totelico-escolastica como «ancilla Theolog iae» . 

Otros, por el contrar io , quizas mas radicales . pero mas conse-
cuentes con la Fi losof ia misma, no quieren escindirla en dos mitades. 
P o r ello prescinden de la filosofia tradicional e intentan acomodar 
la nueva ideologia al saber teologico. Ta l es el caso de los seguido-
res de Maignam. cuya influencia en Espana se deja sentir bastante . 
«Los insignes Maignam. y Saguens. . . t rabajaron otro sistema Philo-
sophico sobre que fundaron el Theologico» ( n . ° 2 0 ) . 

Teniendo esto en cuenta no debe extraiiarnos que precisamente 
encontremos algunas alusiones teologicas en las Tesis innovadoras, 
pues es sobre todo a traves de Maignam que se introdujeron las nue-
vas ideas en Espafia, 
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A pesar de que durante el setecientos no podamos hablar de ca-
racterist icas c laramente definidas, dado que cada Universidad es un 
mundo aparte y encierra elementos tradicionales junto a los nuevos, 
si podemos sefialar un claro predominio de los ultimos en las univer-
sidades de Sevil la y Valenc ia . 

Los problemas que caracterizan la nueva corriente estan toma-
dos fundamentalmente de Descartes , Gasendi y Maignam, sin olvi-
dar a Newton, L o c k e y Leibniz . P o r Descartes conocen la simplifica-
cion geometrica del mundo fisico y su estructura mecanicista-cuanti-
tativa a Ia par que la comple j idad de formas accidentadas . Gasendi 
afiade a estas tesis un atomismo democrit iano homogeneo y de Maig-
nam aprenden los filosofos espanoles el atomismo heterogeneo, es 
decir , la diferenciacion especifica de los diversos atomos. 

Todo este comple jo de elementos da estructura y especifica la 
nueva fiolosfia espafiola del siglo X V I I I , centrada en torno al proble-
ma de la naturaleza de los cuerpos. Este problema les lleva al estudio 
de una serie de cuestiones derivadas. Respecto al metodo defienden 
los espafioles del setecientos la aplicacion del metodo matemat ico lo 
mismo a la Fi losof ia que a las otras c incias . Admiten el mecanismo 
cartesiano. reduciendo al mismo tiempo las cualidades activas de los 
cuerpos a factores y efectos puramente mecanicos . Son partidarios 
igualmente del automatismo de los brutos. Rechazan por una parte la 
originacion de nuevas formas en la naturaleza a base de generacion 
o corrupcion de formas substanciales , por otra, niegan la existencia 
de accidentes f isicos disfintos de la substancia. 

Esta labor de introduccion de las nuevas ideas que llegaron a 
dominar la Fi losof ia espafiola, suponia una oposicion a la filosofia tra-
dicional que pugnaba por sostenerse y continuar su vida ya debilitada 
y mortecina. En la fegunda mitad del siglo X V I I I la infiltracion es 
va irresistible y las universidades mas fieles al tradicionalismo esco-
lastico admiten un cambio total de rumbo en sus ensefianzas. S e au-
menta el estudio de Ias Matrmat icas y de la F is ica experimental , em-
papandose la Fi losofia del cmpir ismo sicologico de Condillac y del 
pensamiento de Rousseau. 

En cuanto al tradicionalismo cscoldstico no hay que creer que 
la decadencia sea una muerte de la Escuela . Al contrar io , sus ensefian-
zas forman la armazon y el fundamento del espiritu universitario y 
de los Colegios. La decadencia y el desfallecimiento estan mas bien 
en no querer admitir lo nuevo e impermeabil izarse a sus infiuencias. 
Es una actitud negativa y vigilante. 
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L a ensefianza es normalmente rutinaria a base de «Cursos» y 
«Comentar ios» . Tales obras manifiestan unas caracterist icas bien de-
finidas. S e presentan en primer lugar como una enciclopedia filosofi-
ca . Tra tan cuestiones de Logica , F i s i ca , Metaf is ica y Moral . E n se-
gundo lugar patentizan una uniformidad tematica y doctrinal . En el 
campo de la Logica son comunes las cuestiones y soluciones de su de-
finicion, su concepcion como c iencia y arte, division de la m i s m a ; el 
problema de los universales relacionado con la cuestion de los predi-
cables y predicamentos. En Fis ica se estudian las cuestiones de su 
objeto y el problema de la materia y la forma fundamentalmente, 
preocupandose la Metaf is ica del ser en cuanto ser, de sus modos, de 
los trascendentales y de las relaciones. P o r liltimo, dentro de la uni-
formidad tematica persisten las modalidades de la Escuela : tomismo, 
escot ismo, suarismo. De ahi aue cualquier t raba jo filosofico, con mu-
cha mas razon los «Cursos», lleven explicitamente manifiesta la filia-
cion s is tematica : «ad mentem S c o t i » . «pro suaristica doctr ina» . 

S i esto ocurria en la primera mitad del siglo. conlinuo la oposi-
cion a las infiltraciones durante la segunda mitad del setecientos. opo-
sicion ahora al empirismo sicologico y al multiforme enciclopedismo 
f rancfe . No obstante, la fuerza de la filosofia moderna era avasalla-
dora y termino por arrastrar e influir a estos mismos que se oponian 
a ella. 

Junto a estas dos corrientes se desarrollaba la tendencia armoni-
zadora y eclectica que pretendia una aproximacion y sintesis de las 
dos concepciones opuestas. Intenta llevar a cabo la sintesis asimilan-
do los nuevos elementos a la estructura basica tradicional . De ahi que 
defienda un atomismo fisico-quimieo. pero procurando salvar por to-
dos los medios el hi lemorfismo metafis ico. Se da cuenta que en cues-
tiones de experiencia ha de decidir no la razon abstracta . sino la ob-
servacion. P o r ello se inclinan mas al lado de la F is ica en cuestiones 
como la existencia del eter ; la elasticidad de los cuerpos; el peso del 
aire , cuestion esta que fue motivo de escandalo para los escolasticos 
exagerados que seguian aferrados a la explicacion de dichos fenome-
nos por el horror al vacio. Los representantes de esta corriente se 
apartan del tomismo para acercarse mas a Suarez o a Vazquez, desde 
donde es mas facil poder realizar la sintesis que pretenden. 

T o d o ello nos deja entrever que las nuevas ideas se iban impo-
niendo paulat inamente. Estamos ante un caso concreto de la Historia 
que, segun afirmaba en la introduccion, pone de manifiesto la cons-
tancia de los problemas filosoficos. El contacto con los nuevos resul-
tados cientificos plantea el problema de intraducirlos como ingredien-
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tes de la F i losof ia , naciendo asi una nueva ideologia ; de rechazarlos 
siguiendo el pensamiento tradicional o de armonizarlos en un amplio 
eclect ic ismo. E s el problema de todas las epocas, problema identico 
al de la filosofia actual que estudia la posibilidad de crear un «No-
vissimum Organum» sobre la base de la «Novisima c ienc ia» . 

Este fenomeno filosofico del siglo X V I I I fue un fenomeno nacio-
nal y como parte de 61, sin olvidar las particularidades regionales, de-
ben considerarse las manifestacinoes que se desarrollaron en Mallor-
ca . E n consecuencia , estas breves consideraciones generales nos pre-
sentan una vision vaga de lo que fue el setecientos mallorquin. Con-
viene apurar mas la vision de conjunto v particularizarla para poder 
asi centrar las «Tesis» filosoficas de la Universidad luliana. 

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

E L S E T E C I E N T O S 

EI Decreto de Nueva Planta fue en 1 7 1 6 decisivo para Mallor-
ca . Ouedo la Isla enuinarada a las demas regiones de Espafia y re-
ducida a la uniformidad de Castil la. Ello motivo una asimilacion del 
regimen, leyes y cultura castel lana, produciendo un cambio radical . 

En su asnecto cultural Mallorca no fue distinta del resto de Es -
pafia. Esta falta de vitalidad sefialada mas arr iba tiene tambien su 
repercusion en Mal lorca . E l espiritu que vivificaba las artes, las le-
tras y el pensamiento mallorquin. afirma Miguel de los Santos , esta-
ba impregnado de prosaismo. De «pedestre merece la cal i f icacion, 
afirma el autor. aquella cultura de eruditos sin gusto, de sofismas 
srandi locuos» ( n . ° 1 7 ) . Discusiones ridiculas eran el pasat iemno de 
los eruditos. Incluso cuando llego a Mallorca el conocido «dabale 
arroz a la zorra el a b a d » , y otras frases latinas reversibles. eran co-
piadas con avidez por nersonas cultas. La misma Universidad luliana, 
por decision unanime del claustro de profesores, las admitia y las re-
comendaba en las ce lebraciones de fiestas. Los estudiantes gustaban 
de adornar sus «Conclusiones» con acrosticos y laberintos . 

En la segunda mitad del siglo y comienzos del siguiente se nota 
la reaccion y se recomienda el estudio gramatical asiduo de los cla-
sicos para tener siempre modelos a que imitar . «Hos inquam puero-
rum, recomienda el autor de una leccion inaugural de curso en la 
Unversidad luliana. manus tum nocturna tum diurna versare non 
desistant, ut ex eorum frecuenti attentissimaque lect ione, valeant ad 
eorum similitudinem aliquantuhim pervenire» ( n . ° 2 3 ) . S e debe imi-
tar en lo posible la sencillez y claridad de Cesar, la agudeza de Sa-
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lustio, la amcnidad de Fedro o la pureza de Nepote, sin olvidar la 
e legancia retorica de Ciceron, o la perfeccion de las Georgicas de 
Virgi l io . P a r a conseguir este programa hay que procurar «ne ornatu 
meretricio et adulterino, honestissima veritas induatur», y en segun-
do lugar, junto a esta preocupacion por presentar la verdad pura y 
desvelada, se debe huir «a superfluitate verborum» ( n . ° 2 3 ) . 

Esta preocupacion por la gramatica y por el mejoramiento en 
la expresion l i teraria se de jo sentir incluso en las mismas « T e s i s » . 
Asi en alguna de ellas de principios del siglo X I X encontramos en 
el comienzo alguna cita de Ciceron como resumen y programa a des-
arrollar y cumplir , mientras que en otra aparece por primera vez en 
el tratado de la Logica un capitulo dedicado a la Cramdtica, como 
expresion del ju ic io . Sin esta c iencia de la expresion, afirma el autor 
de la Tes i s , los pensamientos de los hombres serian inutiles y vanos. 
Empezaba a sentirse la preocupacion por la expresion del pensa-
miento. 

El ansia de saber era preocupacion de las clases escogidas y ri-
cas . P e r o este grupo, aunque pequeiio, de personas estudiosas, empe-
zaron a sentirse insatisfechas e investigar las causas de la rutina y 
del atraso. U n a vez mas o menos conocidas reaccionaron contra el es-
piritu de estancamiento, incrementado en Mal lorca por su situacion 
insular. Recuerdese que el P . Pascual se que jaba de la falta de l ibros 
para informarse al escribir sus obras ( n . ° 1 9 ) . P a r a subsanar este 
inconveniente se introdujo el mayor numero posible de obras y con 
ellas se fue infiltrando la influencia francesa con sus ideas enciclope-
distas y antirrel igiosas. «Aunque mas recatados en Mal lorca que en 
el resto de Espaiia , afirma Santos Oliver, algun fermento de la impie-
dad nos habia l legado, si bien exteriormente. . . no se habia roto en 
un punto con la unidad dc creencias» ( n . ° 1 7 ) . A pesar de que se es-
tudiaba la Encic lopedia de Diderot, E l espiritu de las leyes de Mon-
tesquieu y los escritos de Rousseau o el Curso de estudios de Condi-
l lac, hay que admitir que esta ideologia revolucionaria era patrimo-
nio de algunos pocos y no de la masa. En las « T e s i s » , concretamente , 
no he encontrado ninguna en que se admitiera ni una sola de las con-
clusiones filosoficas de Condillac. S i bien habia una tendencia al em-
pir ismo. no se Hego al sensismo descarnado. 

En la universidad hil iana. al igual que en las restantes universi-
dades espafiolas, se dan las tres escuelas filosoficas fundamentales : 
la tomista. la escotista y la suarista. debiendo aiiadir aqui tambien la 
escuela luliana. 
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E s de notar aqui , como afirma el P . Bat l lor i , el espiritu amplio 
y catol ico y armonizador «como el del Beato Ramon Llull , que hizo 
que su Universidad pudiese cob i j a r al parigual catedras lulianas y , 
a la vez, tomistas, escotistas y suaristas, contandose en estas dos ulti-
mas escuelas, amparadas por la Univers idad, no pocos defensores y 
cultores del i luminado doctor» ( n . ° 3 ) . Como e jemplo de tal afirma-
cion podemos leer en las obras del P . Pascual que en un Capitulo 
General de la Orden Seraf ica celebrado en Sa lamanca , el P . V a q u e r , 
catedratico escotista de la Universidad lul iana, defendio «Conclusio-
nes Escotistas y lulisticas» ( n . ° 2 5 ) . 

Esto no debe extrafiarnos tratandose principalmente de escotistas, 
la mayor parte franciscanos, si tenemos presente que en el Capitulo 
General de la Orden celebrado en R o m a en 1 6 8 8 se mando que en 
Mal lorca en los Colegios de la Orden se estudiase la doctrina luliana 
y se defendieran publicamente Conclusiones sobre la misma 2 . 

A pesar de ello no debe creerse que faltaran las disputas tontas 
y rastreras propias de Escuela . En su misma Universidad tuvo R a i -
mundo Lulio acerr imos enemigos. LTnas veces le atacaron con hechos. 
Sabemos el escandaloso caso ocurrido en 1 6 9 9 de que se rompio una 
estatua del Beato que se guardaba en el aula de Teologia , situando 
a Llull «inter haeret icos locum» ( n . ° 2 5 ) . Otras veces la oposicion 
fue en el plano puramente especutalivo. Asi encontramos en las 
«Tesis» expresiones como esta : Rechazo lo mismo las ideas de Platon 
que la concepcion hilista ( n . ° 4 6 ) . 

P o r otra parte conviene tener presente que esta division cuatri-
partita de las escuelas en la Facultad de Teologia y de Fi losof ia es 
propia de la Universidad lul iana. pues si bien en la LTniversidad de 
Valencia exist ia una catedra luliana, segun afirma el P . Pascual 
( n . ° 25), y en 1 8 2 9 . al deshacerse, el lulismo pasa a ser un simple 
Seminar io de estudios en la Universidad de Cervera ( n . ° 3 ) y sabe-
mos la labor de los lulistas mallorquines Uegados de la escuela ale-
mana de Salzinger, labor de esparcimiento hilista por toda Espaiia 
( n . ° 5 ) ; sin embargo todo ello son elementos aislados y no toda una 
escuela, centro y espiritu aglutinador de una Universidad, como en 
Mal lorca . Esto es digno de tenerse en cuenta puesto que algunos lulis-
tas se formaron en la eseuela alemana de Salzinger, pudiendo alli 
conocer y traer a Mal lorca elementos de la nueva filosofia que se iba 
desarrollando en Alemania . 

No es dificil entre este comple jo del pensamiento mallorquin 
poder encontrar mas o menos delimitadas las tres corrientes que en 
el apartado anterior he senalado: el tradicionalismo escolast ico, la 
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nueva filosofia y el espiritu eclectico y armonizador. No todas ellas 
aparecen con la misma precision, sobre todo teniendo en cuenta que 
el presente t raba jo se l imita principalmente a descubrir dichas ca-
racterist icas sobre el estudio de las «Tesis» filosoficas. 

EI tradicionalismo escoldstico aparece claro y patente en las 
«Tesis» tomistas aunque tambien se deja entrever en las escotistas y 
suaristas. Sin embargo son los tomistas lo representantes genuinos 
de tal corriente . Pues , no solo en la primera mitad del siglo X V I I I , 
al igual que escotistas y suaristas, permanecen aferrados a un esco-
lasticismo barroco , sino tambien en la segunda mitad se oponen ace-
rr imamente a cualquier innovacion, defendiendo la doctrina de Santo 
T o m a s . Tanto una cosa como otra se hace ya por el simple espiritu 
de Escuela . Se emplean las mismas formulas rutinarias e incluso la 
misma forma de expresion. Basta examinar las Tes is de F r . J o s e 
P a r e r a , presentada el 1 4 y 1 5 de jul io de 1 8 1 8 ( n . ° 3 7 ) y la de Pedro 
Garc ias , expuesta el 12 y 13 de septiembre del mismo afio ( n . ° 3 6 ) , 
para darnos cuenta de tal afirmacion. Ambas Tes is tienen exactamente 
la misma redaccion. 

Santo T o m a s de Aquino se convierte en el foco de donde dimana 
la mas pura doctrina y la roca inconmovible donde se estrellan los 
ataques enemigos. Se recuerdan ahora las palabras del apostata: «tolle 
T h o m a m et dissipabo Ecc les iam» ( n . ° 2 3 ) . L a actitud de los segui-
dores del tradicionalismo escolast ico. sean o no dominicos, es una 
defensa apologetica del Aquinate . 

En dicha corriente debemos distinguir una doble modalidad, se-
giin hagamos referencia a la primera o segunda mitad del siglo X V I I I . 

L a filosofia mallorquina tradicional de la primera mitad de siglo, 
todavia sin la oposicion de las nuevas ideas de la filosofia moderna, 
no es mas que una ordenada exposicion de las concepciones y temas 
generales de la Escolast ica . Asi se manifiesta en las « T e s i s » . En este 
sentido aparece lo mismo en el tomismo que en el escotismo y suaris-
m o , s iempre teniendo presente las diferencias propias de la escuela. 

S e repiten insistentemente las mismas definiciones con las mismas 
formulas. Incluso en la redaccion del texto de las «Tesis» aparecen 
simplemente indicadas, pues era dominio de la escuela su expresion 
exacta . S e centra la atencion sobre las cuestiones del concepto y 
division de la Logica , dedicando gran esfuerzo al estudio de los pre-
dicadables y problema de los universales. Las cuestiones sobre el 
genero, diferencia y especie, con todas las sutiles distinciones que 
tales temas implican, son lugares comunes de todas las «Tes is» de 
este grupo. L a F is ica igualmente presta atencion a los problemas de 
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su ob je to y a la teoria hilemorfica, punto capital de la Fi losof ia de 
la. naturaleza de la Edad Media . L a insistencia en precisar los con-
ceptos de mater ia prima y forma sustancial es ahora patente. Apa-
recen claras . en este punto mas que en otro, las modalidades propias 
de la escuela. Asi encontramos la ^xposicion escotista sobre la actua-
lidad de la materia prima y la pluralitas formarum, frente a las tesis 
tomistas de la mater ia prima como ser meramente real potencial y 
la negacion de varias formas en un mismo compuesto. En la Meta-
fisica resaltan las cuestiones sobre su definicion y los probleas sobre 
las propiedades trascendentales del ser junto al concepto y division 
de la sustancia. 

A partir de la segunda mitad del siglo X V I I I ya habia Uegado 
a Mal lorca el pensamiento filosofico moderno. Las nuevas ideas se 
iban infiltrando paulatinamente y muchas de ellas estaban en franca 
oposicion con las tradicionales . Ello motivo un cambio de postura en 
el t radicional ismo escolast ico. De su actitud expositiva paso a una 
situacion polemica . No era suficiente exponer sus propias ideas, sino 
que era necesario luchar contra los nuevos elementos. Esta reaccion 
de enfrentarse a lo nuevo se manifiesta principalmente en las «Tes is» 
tomistas . Es precisamente a partir de esta segunda mitad del sete-
cientos cuando se manifiestan las apologias de la persona y doctrina 
de Santo T o m a s . 

L a introduccion de las nuevas doctrinas fue motivo para que 
las «Tes is» tradicionales adquirieran una mas amplia vision historica 
de los problemas. No es la exposicion simple y sencilla de la escuela 
sino que sc contrasta la propia opinion con la de otros pensadores, 
b ien sea para apoyar la concepcion rjue se defiende, bien para cr i t icar 
la solucion de aquellos. Aparecen ahora junto a los nombres de los 
filosofos antiguos Platon o Aristoteles, de Epicuro y Democr i to , de 
los escepticos y acadernicos, los de los filosofos modernos Descartes 
y Leibniz o L o c k e y Hume. Es ta amplitud de mirada es motivo para 
produndizar mucho mas los problemas y enfocar las cuestiones a la 
luz de nuevos elementos, a pesar de que se rechacen las soluciones 
de la filosofia moderna. 

S irvan de e jemplo algunas citas. EI problema de los universales, 
pongo por caso , no es ya la exposicion escueta y formularia de la 
filosofia aristotelico-tomista, sino que ahora se plantea sobre las so-
luciones del empir ismo ingles o del racional ismo cartes iano, para 
terminar defendiendo la solucion del Aquinate : «modo quo explicat 
D» T h o m a s » ( n . ° 3 6 ) . En cuanto a la constitucion de los cuerpos, 
cuestion antes c i tada, despues de rechazar las opiniones de Parmeni -
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des, Empedocles , Anaxagoras , Platon, Epicuro , Descartes , Newton, 
Leibniz , Gassendi, afirmando no solo su falsedad sino tambien su 
inutilidad «et falsae sunt, et corporum principia non expl icant» , de-
fiende el autor de la «Tesis» la solucion tomista de la materia pr ima 
y la forma sustancial : «peripateticum systema, ut a Sancto T h o m a 
trraditum, totis viribus propugnamus» ( n . ° 3 6 ) . 

Otro punto aparece claro y caracteriza la corriente tradicional 
mallorquina es Ia tendencia a coordinar la Fi losofia y la Teologia , 
subordinando la primera a la segunda. L a Teologia crist iana se es-
tructuro sobre la base de la filosofia aristotelica-tomista sin olvidar 
las ideas de Platon. No es extrafio que la filosofia escolastica ma-
llorquina del siglo X V I I I continuase la misma direccion, mucho mas 
si tenemos presente, incluida la solucion de los filosofos de la co-
rriente moderna, la interpretacion que nos dan de la crist ianizacion 
de Aristoteles por Santo T o m a s . L a doctrina de Platon tuvo los ma-
yores creditos de la Iglesia durante los ocho primeros siglos, pero 
al ver que «con las Doctr inas de Aristoteles (que entonces servian 
de fomento a los Hereges como prueba historicamente L a u n o y ; ) se 
hazia la mas cruel guerra a nuestra F e , se encargo y dedico el An-
gelico Maestro Santo Thomas a castigarlas, y arreglarlas, a las ver-
dades Christ ianas, para desarmar a los contrarios . Acendrada politica 
de! zelo Cathol ico» . Excluyeron a Platon porque era conforme a las 
verdades crist ianas y admitieron a Aristoteles, como autor inseguro 
<:haziendo como solemos decir del Ladron fiel» ( n . ° 2 0 y 5 2 ) . E s 
facil encontrar en las «Tes is» infinidad de alusiones teologicas. Siem-
pre se transparenta el problema teologico a la mas minima relacion. 
Asi por e jemplo descubrimos en algunas «Tesis» que al tratar del 
problema filosofico de las categorias se plantea la cuestion teologica 
de los accidentes eucarist icos ( n . ° 3 6 , 3 7 ) . En otra «Tesis» encon-
tramos la siguiente expresion: «Cum Philosophia Fidei et Theologiae 
debeat inservire, nescio plane cur a modernis Philosophis Thomist ico-
peripatetica Phi losophia tantulo habeatur, quae et religiosius F idei 
obsequitur, et Theologiae fidelius Philosophia recentiori famulatur» 
( n . ° 3 3 ) . 

Incluso los mas radicales defensores de la filosofia moderna ad-
miten la filosofia aristotelico-tomista para escrutar el saber teologico. 
No se da en Mallorca la segunda direccion seiialada en el apartado 
precedente de acomodar la nueva ideologia al saber teologico. Maig-
nam no tiene cabida en los filosofos mallorquines al tratar el proble-
ma de las relaciones entre Fi losofia y Teologia . 

1 5 



S . T K I A S M E H C A N T 

S i bien es cierta la af irmacion anterior no es menos cierto 
tambien que las ideas atomistas de Maignam se dejaron sentir en la 
Is la . 

E n la segunda mitad del setecientos irrumpen en Mallorca los 
elementos de la iilosofia europea entonces en boga con su racionalis-
mo y principabnente el empirismo ingles. L a llegada debio ser irre-
sistible y la acl imatacion fructi fera a pesar de la oposicion antes 
analizada, pues ya en 1 7 4 3 podemos leer expresiones de este t ipo: 
«Quam celer in novitates saeculum nostrum. Quam ferax ingeniorum 
atque opinionum» ( n . ° 2 2 ) . 

En plan de esquema podemos sintetizar los elementos caracte-
risticos de la nueva corriente mal lorquina: 

L a oposicion a la filosofia aristotelico-escolastica es patente. L a 
doctrina de Aristoteles y la de sus discipulos y comentadores esco-
lasticos ha constituido el credo cientifico-filosofico de gran parte de 
la humanidad. Esta filosofia, aun partiendo de los sentidos, se re-
monta inmediatamente a lo intel igible-abstracto. T iende a lo inmuta-
ble , estatico y general . El cosmos aristotelico-escolastico es un mundo 
acabado, definido y aparece como un todo. La filosofia de la expe-
r iencia , por el contrar io , fija su mirada en lo concreto y cuantitat ivo, 
en la concepcion microscopica del universo de Democr i to , tan ace-
rr imamente combat ida por el Estagir i ta . No es extrafio que estos 
filosofos de la exper iencia del setecientos mallorquin, unidos a traves 
de Gassendi , Lucrec io Caro y Epicuro , con Democr i to , se opongan 
abiertamente al pensamiento aristotelico-escolastico. Todos sus con-
ceptos abstractos son inutiles y vanos por no acomodarse a la reali-
dad. P o r tal motivo la Fi losofia de la naturaleza debe prescindir de 
ellos si quiere adelantar 3 . Las expresiones encontradas no dan lugar 
a duda. No hay que contemplar «los Entes como universales, sino 
como corporeos, y anal i t icamente divisibles: ni considerar la heccey-
dades, petreidades, reduplicaciones, precis iones, connotaciones , casua-
lidades, facultades, etc . y otros conceptos, que no sirven para el 
adelantamiento de la Phys ica» f n . ° 2 0 ) . L a Fi losofia de la natura-
leza debe mirar el mundo de lo concreto y determinado, «assi los 
que ven por o jos Aristotelicos, todo lo ven como formalidades, abs-
tracciones , reduphcaciones , virtualidades, e t c ; de donde se sigue, 
que como la naturaleza no quiere ser abstraida, sino desmenuzada, 
que la Phi losophia de Aristoteles es nada conducente para las Cien-
cias Phis icas» f n . ° 2 0 ) . En otra ocasion afiade el autor que los 
«aristotel icos, y demas, desde la Atalaya de sus abstracciones Me-
taphysicas, miran de lexos. y solo de baxo de razones comunes la 
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haturaleza de las cosas, con que estan bien distantes del conocimiento 
real y phisico de el las». P e r o tambien la escolastica, seguidora de 
Aristoteles, sufre los mismos males : «es una philosophia contenciosa 
y vociferante» ( n . ° 2 0 ) . 

R e c o n o c e el autor que la filosofia moderna no ha llegado aun a 
la vision profunda del cosmos: «aunque los Modernos no nos hayan 
dado hasta agora, el hilo con que se puede penetrar este laberinto» 
( n . ° 2 0 ) ; sin embargo camina con paso firme para conseguirlo: se 
dan «muchis imos mas passos azia la puerta de e l » . P o r tal razon esta 
es la l inica fdosofia aceptable. las otras Philosophias que havia in-
ventadas (menos la experimental ) eran otras tantas Fabulas y Cenas 
comicas , haciendo cada uno el Mundo a su gusto, convocando, y 
amasando los Elementos a medida de su paladar y estableciendo 
arbi trar iamente Hypotheses tan dificiles de probar , como de creer» 
(n . 2 0 ) . 

Conforme a lo anterior se comprendera que la segunda carac-
terist ica de la nueva corriente sea convertir la experiencia en base 
de la F i losof ia . L a razon si no va guiada por la experiencia nos 
presenta una vision falseada de la Naturaleza: «solo se sabe lo que 
se exper imenta , no lo que se opina, y assi en las cosas naturales, 
nunca creere lo que no atestigua la razon junta a la experiencia» 
( n . ° 2 0 ) . L a observacion es el linico criterio para establecer un 
conocimiento verdadero de la real idad: «solo deve darse credito a 
la observacion, y aquella que lo es, y experiencia recusando los me-
ros discursos, y los Autores, y sus escritos desnudos de e l l a - pues 
todas las razones, que no se conforman con la experiencia son 
sophysticas» ( n . ° 2 0 ) . P o r tal razon rechaza el autor la teoria cos-
mologica de los cuatro elementos ya que son puras hipotesis y abs-
tracciones . Son «meramente un supuesto h y p o t e t i c o » - - , «ni estan 
sujetos a sentido alguno»--- , son dichos elementos como el punto 
Phis ico indivisible de los Matemat icos ; que por mucho que digan 
solo t iene su ser en la mente» ( n . ° 2 0 ) . 

La revalorizacion de Platon podemos considerarla como tercera 
nota especif ica. Hay filosofos que han Uegado a afirmar que toda la 
filosofia occidental viene a reducirse a notas al pie de pagina de 
Platon. Aunque parezca paradoja la filosofia cientifica se acerca 
bastante al pensamiento platonico. Platon creia que el verdadero co-
nocimiento de la naturaleza tenia que ser sobre la base de contar 
medir y pesar. Heisenberg en su obra «La Imagen de la Naturaleza 
en la f isica actual» llega a afirmar que. gracias a la lectura del T i m e o , 
comprendio Ios conceptos fundamentales de la teoria atomica . 
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Esta vuelta a Platon en la filosofia de la experiencia se da tam-
bien en Mal lorca durante el siglo X V I I I . Alguno divide las corrien-
tes de la filosofia griega en dos grandes vertientes: la dogmatica y 
la academica . L a primera «assegurava que bavia encontrado la verdad 
de las cosas» ( n . ° 2 0 ) ; la segunda, desconliando de la certeza y se-
guridad, buscaban la verdad. Los partidarios de esta corriente decian 
que «nada se sabia con certeza. y assi j a m a s defendian con tenacidad 
opinion a lguna: investigavan, pero nada con certeza af i rmavan». Sus 
part idarios «se declaran enemigos del Dogma y credulos a la expe-
riencia, y por este sentir se l laman Platonicos o inquisidores de la 
verdad» ( n . ° 2 0 ) . 

Mirando luego el panorama de la filosofia escolastica contem-
poranea suya, dividida en «quatro escuelas, tan acerr imamente opues-
tas entre si» que en «sus congresos y disputas» se manifiesta un 
«coler ico alboroto de palmadas y gr i tos» , defiende el autor una vuelta 
a la filosofia de la experiencia siguiendo los cauces de sus represen-
tantes antiguos, principalmente de Platon, «el mas eminente de todos» , 
y exc lama: « 0 si en estos tiempos tan llenos de imaginerias e inanes 
demostraciones, en algo se imitasen, hasta que la exper iencia , y la 
razon lo resolvieren» ( n . ° 2 0 ) . 

Nueva caracter is t ica digna de tenerse en cuenta es la vision his-
torica en el planteamiento de los problemas, cosa a jena en las «Tesis» 
de la primera mitad de siglo. Es ta nueva nota es de suma importan-
c ia , pues aunque la filosofia tradicional se oponia a las ideas de la 
filosofia moderna, admitia esa orientacion historica al plantear sus 
problemas, siendo por otra parte una exigencia imperiosa al intentar 
rechazar las nacientes teorias. L a mayor parte de «Tes is» escolast icas 
de la segunda mitad del siglo X V I I I manifiestan tal caracter is t ica . 
Ello obl igaba a estudiar las doctrinas de los filosofos antiguos y mo-
dernos, llevandoles a replantear sus problemas. Quizas sea este un 
resquicio por donde paulatinamente el pensamiento moderno se fue 
infiltrando en la filosofia mallorquina. 

No es ello todo. Incluso encontramos breves esquemas de Histo-
ria de filosofia. El P . Batl lori nos dice que el mallorquin P . P o u , 
catedrat ico de la universidad de Cervera, en sus «Theses bi lbi l i tanae» 
nos ofrece la primera muestra en Espaiia de una Historia de la filo-
sofia. No cabe duda que el P . P o u se inspiro, como nota el P . Bat-
ori , en algun tratado ex t ran jero ; sin embargo no es descabellado 
pensar que el espiritu de ver la Fi losof ia desde su Historia lo pudo 
muy bien aprender el jesui ta mallorquin durante sus arios de estudio 
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en Mal lorca , pues alguno de estos esquemas historicos vio la luz 
publica mientras estaba estudiando el P . P o u 4 . 

Como quinta prueba de asimilacion del pensamiento moderno es 
la preocupacion cientifica. S e introducen en las «Tesis» filosoficas 
elementos de caracter puramente cientifico. Muchas veces es una 
mera yuxtaposicion de los problemas de la ciencia a las cuestiones 
filosoficas. Asi por e jemplo en ciertas «Tesis» encontramos entre la 
Logica y la F is ica una serie de proposiciones de Geometria ( n . ° 3 2 ) . 
En la F i losof ia de la naturaleza junto a las cuestiones de Fi losof ia 
aparecen tratados de Fis ica experimental : Mecanica , Estat ica , Hidros-
tatica ( n . ° 2 6 , tesis lul iana; n.° 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , tesis tomistas ; 
n . ° 4 3 , 4 4 , tesis escotistas : n .° 5 2 . 5 3 , tesis suar i s tas ) . E l impulso 
clado a la Psicologia por el empirismo se deja sentir tambien ahora. 
En algunos e jemplares , ( n . ° 3 2 , 3 6 , 3 7 , tesis tomistas; n .° 5 3 , tesis 
s u a r i s t a ) , precediendo a las cuestiones del alma, se halla un tratado 
sobre los sentidos y sus objetos con analisis fisicos sobre la luz y el 
color. 

P o r ultimo, falta solo senalar cuales son estas ideas nuevas que 
imprimieron un nuevo sello a las «Tesis» filosoficas de la Universi-
dad luliana. Todas ellas llevan la marca de la filosofia inglesa de 
Newton y L o c k e , manifestando un progreso en las c iencias f is icas , 
naturales y matemat icas . 

S i bien Descartes con su metodo dio un nuevo impulso y una 
vigorosa savia a la Fi losof ia , su construccion ideologica pecaba del 
mismo caracter teorico que se cr i t icaba en los aristotelicos y medie-
vales. P o r tal motivo los pensadores de esta epoca se acercan mas 
al empir ismo psicologico, desde donde. aplicando el metodo empir ico , 
prescinden de la estructura aristotelico-escolastica por abstracta y a je-
na a la realidad y superan la solucion simplista de Descartes sobre 
el problema del conocimiento. 

Asi en el tratado de Logica hallamos expuesto el problema del 
origen de las ideas con las soluciones de Democri to y Epicuro . junto 
a las de Hobbes y L o c k e . aunque no falta tampoco la cuestion sobre 
el metodo y la duda metodica de Descartes . 

E n F i s i ca aparece el atomismo como solucion al problema del 
constitutivo de los cuerpos a la par que las soluciones negativas de 
Descartes y Ocasionalistas y la positiva de Leibniz sobre el dinamis-
mo interno de los mismos. S e trata igualmente el problema del alma 
de los animales con motivo del automatismo mecanico defendido por 
Descartes . S o b r e tal punto se afirma que el alma de los brutos no es 
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una sustancia espiritual, pero si un espiritu si entendemos por tal 
una fuerza invisible y motriz. 

En Metaf is ica se hace incapie en el influjo del alma y el cuerpo, 
teniendo a la vista las ideas de Malebranche y la armonia preesta-
blecida de Leibniz . 

El espiritu arrnonizador se muestra tambien en Mal lorca , con-
cretamente en la escuela lulista. Sei ialaba mas arr iba el espiritu am-
plio, catol ico y armonizador del Beato Lul io . T a l caracter ist ica apa-
rece c lara en la maravil losa sintesis del metodo platonico del descen-
so, expl icando lo sensible por lo inteligible, con el metodo aristotelico 
que, comenzando por los sentidos, va ascendiendo a lo inteligible, 
sintesis completada con la union perfecta de Ia «c iencia» de los do-
minicos que da a la filosofia Iuliana un matiz de intelectualismo y 
la «sapiencia» f ranciscana que penetra de espiritualidad afect iva el 
pensamiento del Doctor I luminado. P e r o no es esto solo. L a amplia 
armonia luliana del Ars M a g n a es capaz de unir a la mist ica poetica 
del « I t inerar ium mentis in Deum» la verdad matematizada, reducida 
a simbolos y mecanismo de combinac iones automaticas de la logica 
a lgebraica , armonia perfecta que ha cautivado las mentes mas idea-
lizadas y los cerebros matematicos de Cusa, G. Bruno , Descartes y 
Leibniz , hasta la moderna logist ica. Y junto a esto la «scientia expe-
r imental is» , ampliamente abierta a los conocimientos de las c iencias 
naturales de los arabes , que le acerca a la escuela f ranc iscana de 
Oxford de neta ra igambre empir ica , principalmente Roger io B a c o n . 

A esta maravil losa sintesis la aprcndieron, se compcnetraron 
con ella y la llevaron a la pract ica los discipulos de R a m o n Llull . 
P o r tal razon fue posible que la Universidad luliana cob i ja ra en su 
Facultad de Fi losof ia escuelas opuestas y que filosofos de una u otra 
se sintieran atraidos igualmente por las doctrinas lulianas. Imbuidos 
del espiritu del Maestro los lulistas de todas las epocas han sabido 
armonizar las soluciones opuestas en una sintesis luliana. 

Ser ia un t raba jo digno de consideracion el analisis de las diversas 
sintesis lulistas a traves de la Historia , pero impropio de este lugar. 
Aqui solo interesa la conducta de los lulistas del setecientos frente 
a las ideas de la filosofia europea que se iban infiltrando. P a r a el 
estudio de la sintesis lulista del siglo X V I I I no importa el analisis 
de todos los autores de la epoca , sino simplemente la figura caracte-
ristica de dicha centuria . P o r tal razon me Hmitare a dos lulistas: 
e! P . Marzal como port ico, en el siglo X V I I , de la nueva ideologia 
y el P . Pascual , como resumen del lulismo setecentista mallorquin. 
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Cuando en el siglo X V I I nace la nueva ideologia, algunos filo-
sofos como Descartes , Bacon , Gassendi, se oponen al Arte de Llull , 
por tal razon los lulistas de esta centuria, con el proposito de defen-
der y esclarecer el pensamiento de su Maestro , emprenden el duro 
t raba jo de re formar el Arte luliano y hacerlo asi mas viable a las 
nuevas exigencias de la epoca ( n . ° 5 ) . 

Estos lulistas encuentran sus opositores en Espaiia misma y al 
contacto con sus obras es cuando pretenden formular sus sintesis 
lulistas. A fines del siglo X V I I aparece ya en Espafia un grupo de 
autores independientes que admiran las doctrinas de Descartes , Es-
pinoza y Gassendi. Entre ellos hay que senalar a Caramuel , conoce-
dor personal de Descartes , que sentia avidos deseos de profundizar 
la c iencia matematica y f is ica. De ahi nace su defensa del predomi-
nio de la razon afirmando que solo debemos admitir aquello que este 
fundamentado en ella y deducir lo que se pruebe por la misma 
( n . ° 2 4 ) . R e a c c i o n o en consecuencia contra la autoridad de Aristo-
teles, creyendo que el Estagir i ta no acerto al establecer las reglas 
generales del silogismo y las especiales de cada figura y los modos. 
En consecuencia precisa una renovacion de la silogistica basada so-
bre Ia riqueza del silogismo formal , la pobreza de las figuras aristo-
telicas y valorizacion de la forma antigua derivada de Platon. 

E l P . Marzal en su «Certamen Dialect icum» analiza las propo-
siciones de Caramuel . Esta de acuerdo con el en la renovacion de la 
silogistica y en las imperfecciones aristotel icas; pero no en rechazar 
los principios filosoficos bases que niega Caramuel , afirmando que 
Ramon Lull los expone y los manda analizar, no para que sean ne-
gados, «sed ut melius intelligatur, et communi disputationi inserviant» 
( n . ° 2 4 ) . P o r tal motivo el P . Marzal , admitiendo la nueva vision de 
Caramuel en que esta en juego una nueva ciencia filosofica, la Meta-
logica, y sin desligarse de los principios de la filosofia tradicional , 
intenta una sintesis de acuerdo con las concepciones lulianas. Preten-
de fundamentar la doctrina del termino medio en donde, segiin el . 
se lialla Ia raiz de los fallos de la silogistica del filosofo gr iego, en-
contrando la solucion de tal problema en la doctrina de su Maestro . 
Caramuel y Marzal intentan la solucion del termino medio. Caramuel . 
aunque renueva la Logica de Platon, afirma el P . Marzal . acaba dis-
curriendo «probabi l i s t icamente» . por admitir un termino medio pura-
mente artificial y dialect ico. En cambio el P . Marzal dice que en 
R a m o n Lull , a pesar de que observe las figuras y modos aristotelicos. 
discurriendo «demostrat ivamente», se encuentra el modo de descubrir 
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el verdadero termino medio para formar el si logismo y resolver los 
paralogismos 5 . 

La sintesis lulista del siglo X V I I para acomodar el Arte del 
Maestro a la naciente ideologia, se convierte durante el siglo X V I I I 
en una sintesis-polemica que pretende defender las doctrinas de Lulio 
de los ataques enemigos . demostrando que pueden estar en perfecta 
consonancia con las nuevas ideas que ya invadian Europa puesto que, 
segiin el P . Pascual , la doctrina de R a m o n Llull es la mas acabada y 
universal. Durante esta centuria el lulismo se localiza en Mal lorca 
con sus corrientes «cr i t ico-erudita» , capitaneada por el P . Custurer, 
y «polemico-fi losofico», centralizada en el P . Pascual . L a pr imera se 
manifiesta en obras bibl iograficas y biograf icas ; la segunda, en obras 
de cri t ica filosofica que adquieren verdadera categoria doctrinal en el 
pensamiento pascual iano. 

E l eclect ic ismo armonizador se refiere principalmente a la Fi lo-
sofia de la Naturaleza caracterizandose por un atomismo mitigado, 
que mezcla el atomismo fisico con el hilemorfismo metaf is ico , de-
fendiendo en segundo lugar la permanencia de los elementos, que 
sitiia como raiz liltima de los compuestos quimicos los cuatro vulga-
res elementos. En el P . Pascual podemos encontrar c laramente ex-
presados estos dos puntos caracter is t icos , intentando armonizarlos en 
una mas amplia sintesis luliana. 

Respecto a la primera cuest ion: hilemorfismo aristotelico-esco-
lastico y atomismo Epicuro- Gassendi, el P . Pascual admite los puntos 
fundamentales de ambos , no dudando en sacrif icar elementos de una 
y otra para fundirlas en un conjunto luliano. Admite los atomos de 
Epicuro y Gassendi como minimas partes integrales de los cuerpos ; 
pero es preciso tambien afiadir a estos la mater ia y la forma. L a 
materia primera son los a tomos ; la forma ser ia una especie de orde-
nador de tales atomos. 

En tal sentido el P . Pascual para conseguir la sintesis armoniosa 
se aparta algo, Io mismo cle Aristoteles que de Gassendi . P a r a el 
Estagiri ta Ia «materia pr ima» es la indeterminacion absoluta que se 
encuentra en la base de todo devenir y de todo ser. P a r a el cister-
niensc mallorquin. discipulo de Lul io , es un ente «tan physico que 
la puede registrar el sentido» ( n . ° 2 5 ) . P a r a Gassendi los atomos 
son minimas partes de materia extensas y cuantif icadas. P a r a el 
P . Pascual son esencias corporeas substanciales y simples que cons-
tituyen los mixtos o substancias corporeas . Con esta interpretacion 
el P . Pascual nos dara su solucion eclect ica afirmando que la materia 
prima esta compuesta de atomos como partes integrales ; pero que, a 
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causa del caracter de estos, aquella puede concebirse sin su exten-
sion y cuantif icacion. 

Los atomos no son suficientes. Es necesario una forma sustan-
cial como principio ordenador de los mixtos . P a r a el P . Pascual la 
forma es «una simple susbtancia, que informa, determinando su ma-
ter ia . y formando el todo, con hacer que en el se actue su determi-
nada figura, que es el mas exacto indicio manifestativo de aquella» 
( n . ° 2 5 ) . 

Asi el P . Pascual admitiendo por una parte los atomos de Gas-
sendi pero rechazando su material ismo mecanic is ta : por otra parte 
fundandose sobre la materia pr ima, pero concibiendola, no como pura 
potencial idad segun la filosofia tradicional , sino como una sustancia 
con actualidad fisica y no sujeta a la privacion de la forma, es como 
consigue el eclect ic ismo cosmologico del siglo X V I I L de signo lulista 
en este caso . 

En cuanto a la segunda caracterist ica de dicha corriente aparece 
igualmente en la Cosmologia lulista del P . Pascual . Afirma categori-
camente el monje mallornuin la cuaternidad de elementos en los com-
puestos quimicos . notando que al estar estos sujetos a generacion y 
corrupcion es preciso que tengan unos principios concordantes y otros 
discordantes. Sobre esta base insiste el P . Pascual que tales elementos 
no pueden ser menos de cuatro ni mas de cuatro. considerandolos 
como sustancias elementales simples dotadas cada una de ellas de 
una cualidad propia : calidez. fr ialdad. humedad y sequedad. Tales 
elementos constituyen «el fondo y fundamento de toda la maniobra 
de la naturaleza» Cn.° 2 5 ) . 

Como consecuencia de las dos soluciones anteriores el P . Pascual 
realizara una nueva sintesis. E l atomismo conduce a una vision casual-
mecanica del proceso del cosmos, rechazando las causas finales. E l 
P . Pascual . aun admitiendo el atomismo, es capaz de dar una expli-
cacion teologica del universo. Afirma que en las criaturas no hay solo 
un movimiento mecanico que las ria;e. sino tambien una fuerza inte-
rior que las inclina a la perfeccion buscando su fin. L a razon de ello 
esta en que tales criaturas son vestigios de Dios . 

P o r li lt imo. tqdos estos problemas adquieren unidad en la con-
cepcion del P . Pascual por su punto de vista epistemologico. Hemos 
visto que el cientifi^mo innovador del siglo X V I I I . siguiendo a B a c o n . 
defendia la experiencia como forma de conocimiento. El P . Pascual 
reconoce la importancia de la misma y los felices resultados a que se 
ha Ilegado siguiendo su c a m i n o ; pero, compenetrado con las enseiian-
zas de su Maestro , admite el metodo empirico-racional para el cono-
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cimiento del cosmos, cargando, si se quiere, el acento sobre el carac-
ter racional . La razon que le lleva a ello es que considera al hombre 
como un compuesto de alma y cuerpo con sus potencias y sentidos, 
por cuyo motivo en lodo acto humano deben intervenir ambos ele-
mentos. 

E s digno de last ima no poder completar estas breves indicacio-
nes con la aportacion de las «Tes is» lulistas, pues solamente he podi-
do encontrar un e jemplar , y posterior todavia al cierre de la Univer-
sidad. Sin embargo , no cabe duda que, junto a las polemicas setecen-
tistas, hay que colocar como causa de decadencia del lulismo el cam-
bio de gusto y la gran aficion a lo nuevo imbuido de espiritu cri t ico 
y de cientifismo naturalista. 

L a Tes is aparecida, ya de comienzos del siglo X I X , presenta to-
das las caracter is t icas propias de la innovacion. Parale lamente a las 
conclusiones tradicionales se van desarrollando las nuevas aportacio-
nes teoricas y experimentales de la f is ica cientif ica, cuestiones, todas 
ellas, expresadas en perfectas formulas f is ico-algebraicas : «formulis 
algebricis eam potes optime s ignif icare», expresa el autor de la Tes i s . 

S . T R I A S M E R C A N T 

( Continuard) 
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