
EL BEATO RAM6N LLULL EN SUS RELACIONES CON 
LA ESCUELA FRANCISCANA DE LOS SIGLOS XllI-XIV* 

II 

Cuando el cardenal Juan de San Pablo tonsuraba en Roma a Fran-
cisco y a sus primeros companeros, la Iglesia reconocia oficialmente 
como suyas las mejores aspiraciones del largo movimiento reformis-
tico. Como todos los pioneros de cada uno de aquellos brotes , Francis-
co habfa oido la l lamada a "res taurar la Iglesia", pe ro ahora, ademds, 
era el propio papa Inoeeneio III quien, en un sueno, que Benozzo 
Gozzoli plasrno admirablemente en Montefalco, quedara conveneido al 
ver al humilde Franeiseo sostener con todo su empuje los muros de 
la catedral de Roma y del orbe prontos a derrumbarse. En 1210 la 
preocupacion flotaba en el aire. Los t iempos estaban maduros . 

Es ya profundamente significativo que el prooeso de la conversi6n 
de Francisco y la especificacion de su vocacion se 'concluyeran, el 24 
de febrero de 1209, en la renovada iglesita de la Porciiincula ,al escu-
Ohar de labios del sacerdote el texto evangelico —>Mt. 10 9-10— sobre 
el desprendimiento total de los predicadores del Reino de Dios, que 
estaba en la boca de todos los reformadores y que era la premisa en 
nombre de la cual todos ellos se levantaban para fustigar a la jerar-
quia. 

Ya Norber t de Xanten, Rober t d'Arbrisstel (tan parecido en tantos 
aspectos a s. Francisco) con sus respectivos cfrculos, e incluso los 
cataros, tenian por lema llamarse pauperes Christi y ar ras t raron a nu-
merosos nobles y ricos a renunciar a la hacienda y bienes. Pedro Val-
des, en Lyon, para poner en practica los consejos evangelicos, habfa 
distribufdo todos sus bienes a los pobres. Arna ldo de Brescia, al recor-
dar al clero sus deberes espirituales, le exigia la renuncia a los bienes 
terrenos y al poder del mundo, l levando una vida de evang^lica pobre-
za y humildad. 

* Vease ESTUDIOS LULIANOS, IX, 1965, 55-70. 
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Pero lo que resultaba sobremanera alarmante era que la mayor 
parte de ese movimiento pauperfstieo habia ent rado en coflicto con 
la Iglesia y llegado a la oposicion contra ella. La buena par te de sus 
representantes eran haeretici. ^Es que era incompatible el ideal de 
una pobreza absoluta con la ortodoxia, e ilegftima la predicacion de 
ese ideal en unos cfrculos en los que el espfritu mundano se extendfa 
de cada dfa mas junto a la riqueza y al lujo? Se hacia indispensable 
devolver a la vida cristiana su profundidad. Y habfa que mantener esas 
aspiraciones den t ro de las fronteras de la Iglesia. Haber lo demost rado 
como posible y haberlo logrado este es el mer i to de Francisco de AsisL 

N o se trataba de una pobreza inactiva y esteril. Exigencia de la 
vita apostolica, que era el lema comiin de todos los reformadores, no 
solo eclesiasticos sino seglares, llevasen o no vita communis, e ra la con-
dicion indispensable para la fecundidad de todo apostolado. Solo una 
vida evangelicamtente pobre daba derecho a la predicacion, que el clero 
rico, habfa abandonado. Asf pensaban aquellas bandadas de predica-
dores errantes, girovagos o it inerantes, que recorrian asf las nacientes 
ciudades como las campinas, donde levantaban tempestades de admi-
racion y peligrosas erupciones de religiosidad 2 . 

La Iglesia no reconocio nunca el vivir apostolico como derecho a 
predicar, derecho que conferfa solo la ordinatio y la missio oficial. Con 
ello, los que no acataron esa decision encontraron el campo libre de 
compet idores ; situacion que explica precisamente el gran exito de los 
predicadores rebeldes y el sorprendente cundir de la herejfa. Esa predica-
cion incontrolada podfa propasarse al atacar los vicios del clero y llegar 
a cebarse en la Iglesia misma. 

Tambien Francisco fue e hizo de sus frailes predioadores itineran-
tes, pero siempre bajo la jurisdiccion eclesiastica y exigiendo siempre 
el maximo respeto y sumision a la jerarqufa. El deseo de canonizacion 
del peligroso empuje es, una vez mas , evidente en el. Con razon pue-
de afirmarse que en Francisco logra su verdadera dimension el auten-
tico sentido eclesial que deseaban, la eficacia mas plena que pudieron 
sonar, las energfas mas sanas del largo movimiento que en el culmina 3. 

Pero no solamente esos detaJles, es todo el complejo mundo de su 
t iempo que esta presente en el. Por herencia o por reaccion, Francisco 

1 S C H N U R E R , UEglise et la civilisation... p. 490. 
2 H U I Z I N G A , El otono de la edad media . . . p. 1 7 - 18. 
3 Ci. Movimento francescano e gioachimismo, de L . S A L V A T O R E L L I ( = X 

Congresso internaz, di Scienze stor., Roma 4-11 set tembre 1955) p. 403-48. 
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es hijo, todo el, del siglo XII. Por una parte es fruto tfpico, gozoso y 
vivaz, de la ciudad naciente, centelleante de bullicie, de alegrfa de vivir, 
rica y despreocupada. Hijo de un rico comerciante en panos, de Um-
brfa, y de una dulce mujer de Provenza, aquella Provenza, donde el 
nuevo decir era sonoro, la vida nueva, dulce como su clima y su vino, 
y la inquietud reformadora y heretica, mas activa que en ninguna par te 
d e la crist iandad. De ahf en Francisco su vida alegre y despreocupa-
da, su gusto por los banquetes y por los vestidos lujosos, su limpia ado-
raci6n por la dama, su devocion de juglar a las canciones en el dulce 
decir romance que le confirieron el mando ihdiscutido sobre la banda 
de sus coeaaneos de Asfs. En las ciudades gustara de predicar, ciu-
dadanos seran siempre sus modales, y ciudadanos la mayoria de sus re-
clutas, y en pocos afios no habra ciudad que no tenga su convento 
franciscano. Pero por otra parte, es evidente en el la reaccion a los 
vicios de la c iudad : Detesta el comercio y el negocio, en vigoroso auge 
en las c iudades; aborrece el dinero, del que no aprecia el valor ; des-
precia la riqueza y los vestidos lujosos, de los que se despoja ante su 
mismo padre con aquel admirable gesto que inmortalizo Giot to en 
Asfs; abomina los honores,las dignidades y la organizacion esterio-
tipada, que procuro alejar de su Orden; desestima el dereoho, seco y 
tortuoso, estatificado y fosil, y se entrega al amor y a la vida gozosa 
de las criatura del Senor en los campos, anchos y libres, de la natu-
raleza4. 

Ya he notado como en su convercion estan presentes la idea de 
reforma de la Iglesia, a la que le llama una v o z misteriosa, Hamada 
que Inocencio III mismo reconoce despues de un sueno, y la idea de 
una vida apostolica sobre la base de una pobreza absoluta y con pro-
yeceion hacia una incansable predicacion itinerante. 

Todo ello, tan de su siglo, llevo a Francisco al descubrimiento y a 
la pract ica de una nueva y densa espiritualidad, cuyo contenido es lo 
que interesa exponer ahora. Cuan maduro estaba aquel siglo para esa 
inquietud lo dicen elocuentamente los miles de franciscanos que, en 
poceas decadas, llenaron Europa5. 

Porque Francisco supo reunir en sf esas fuerzas, casi elementa-
les, del empuje desbocado del siglo que le precede, es uno de esos per-
sonajes excepcionales que hacen epoca, en el sentido de que, reunien-

4 S C H N U R E R , UEglise et la civilisation . . . p. 497. 
5 P. G R A T I E N , Histoire de la fondation et de Vevolution dc Vordre des freres 

mineurs au XIII siecle, p. 13-14. 
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do en sf las meiores aspiraeiones de su tiempo, llegan a ser para ellas 
y por ellas la solucion. En ese sentido hay que interpretar el mejor 
contenido de aquella relampagueante novedad que vieron en el 
Poverello sus contemporaneos, Celano6 y el mismo Gregorio 1X7, y 
en la que recientemente insiste Lortz 8 . 

"Hombres y mujeres, clerigos y religiosos corrfan a ver y escu-
char al santo de Dios que aparecfa venir de o t ro mundo . . . Parecfa co-
mo una luz enviada del cielo a la t ierra"9. 

Diffcilmente podfa Celano encontrar palabras mas exactas y es-
cuetas para pintar el remolino de inquietud que giraba en to rno a la 
nueva espiritualidad. Nueva y sosegadora a la vez. Como la revelacion 
que todos esperaban, como el aquietamiento de la inquietud que todos 
llevaban dentro desde hacfa mas de un siglo. 

Interesa, pues, precisar la respuesta de Francisco, que imprimira 
caracter en mucho anos, en muohos pueblos, en muchos hombres . 

En el hecho mismo, pues, de la conversion de Francisco —lo mis-
mo ocurr i ra con la de Llull— esta ya contenida en germen toda su 
espiritualidad. Insistamos en que es la idea de reformar a la Iglesia, 
comun a todo aquel hondo fermentar, la que pone en accion al hijo de 
Bernardone, cuando en San Damian de Asfs toma en sent ido material 
las misteriosas pa labras : "Francisco, ^no ves que mi casa se derrum-
ba? Ve, y reparala". Voz que viene interpretada y precisada al escu-
char en la Porciuncula el texto de s. Mateo 1 0 9 - 1 0 que he citado y a : 
la Uamada a "reformar" exige que se parta del desprendimiento, de la 
pobrezalO. 

Ya aquf se nos ocufre una d u d a : El viejo sacerdote que celebraba 
aquella misa y cuya lectura del Evangelio llamo la atencion de Fran-
cisco era sin duda catolico, pero, ^no debfa ser tambien un hombre 
obsesionado por la idea de la "reforma", quiza perteneciente a los cfr-
culos reformfsticos que, desde Lombardfa, prendfan por toda le geo-
graffa de Italia? En Asfs mismo fue elegido Podesta, en 1 2 0 4 , un here-
je, u n "reformador" violento sin duda, y sus correligionarios debfan ser 
tan numerosos que el " C o m u n e " se atrevio a mantenerlo frente a la 

6 Th. C E L A N O , Vita prima (ed. Analecta franciscana, X, Quaracchi 1 9 2 6 ) 3 6 , 

3 7 , 8 2 , 8 9 . 

7 C E L A N O , Vita prima 1 2 5 . 

8 I . L O R T Z , Franfois Vlncomparable, Parfs 1 9 5 6 , p. 3 1 - 3 2 . 

9 C E L A N O , Vita prima 36. 
1 0 I . G O B R Y , St. Frangois d'Assise et 1'esprit franciscain, Paris 1 9 6 2 , p. 2 2 , 
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prohibicion papal, y no cedio hasta que Inoceneio III lanzo cont ra la 
ciudad el entredioho 11. Al hablar de la pobreza, en seguida, tendremos 
que volver sobre la relacion y coincidencia de las ideas de Francisco con 
las de los herejes. 

La conversidn no se realizo de un golpe. Entre la primera l lamada 
y la interpretaeion de 1209 transcurrieron tres afios. Tres anos largos 
de laboreo lntimo, hasta encontrar definitivamente su camino, al que 
alude levemente el pr imer parrafo del Tes tamentol^ . Como mas tarde 
Llull, definira Francisco el es tado anterior a su "conversion" con una 
una frase ce r te ra : "Cuando yo estaba todavia en mis pecados" 13, y el 
momento de ella, como una iluminacion venida directamente de Dios, 
a la que se alude rei teradamente con la expresion "Deus dedit mih i "H. 

La preocupacion y veneracion de la pobreza como virtud-sfmbolo 
flotaba en el aire. Esa preocupacion no fue exclusiva de los sectores, 
que pronto o tarde, llegaron a la escision con la jerarqufa. Que era prac-
ticable en la Iglesia lo habian demostrado aquellos grupos que, despues 
de la excomunion de los Valdenses por Lucio III (1184), siguieron fieles 
a la Iglesia. Estaban organizados en una cofradfa compuesta en gran 
par te por paneros (drapiers, tixerands), y se pueden distinguir entre 
ellos tres categorfas: los canonigos, que hacfan vida comiin, cuidaban 
de la direccion de las almas y trabajaban; comunidades de seglares 
(hombres y mujeres), con una regla comun y obligacion de trabajo ma-
nua l ; una especie de Tercera Orden que reunfa a todos aquellos que, 
sin dejar su hogar, querian regirse tambien por una regla. Se llamaban 
Pauperes humiliati. Inocencio III los aprobo y les concedio licencia de 
predicar solo sobre temas morales, no teologicos, y fuera de la iglesia. 
Pocos anos despues, en 1207, y tras un contradictorio en Pamiers, al-
gunos otros Valdenses se convencieron que sus preocupaciones por la 
pobreza y por la reforma podfan llevarse adelante dentro de la ortodo-
xia. Inocencio III los acepto —y defendio frente a las intemperancias de 
algunos obisposl5— bajo el nombre de Pauperes catholici, presididos 

11 Giraldo se l lamaba: G O B R Y St. Frangois... p. 11: S A L V A T O R E L L I , Movimcnto 
francescano e gioachimismo... p. 421-22. 

12 G O B R Y , St. Francois... p. 137 (cito las obras de s. Francisco a traves de la 
version francesa que forma el apendice del libro de Gobry p. 119-72). 

13 La frase es corriente a lo largo del Testamento y Opusculos: cf. L O R T Z , 

Francois... p. 46-50. 
14 Tambien es frecuente en Testamento y Opusculos: cf. L O R T Z , Francois... 

notas 58-64. 
15 Epist. 12 67, 68, 69. 
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por Durand de Huesca 1 5 y seguido rnuy luego por Bernardo Pr im 1 7 . 
Es notable la importancia dada a<l trabajo manual, que mantuvieron 
en la iglesia los grupos procedentes de los circulos de *Valdesi8, y en 
el que insistira san Franeiscol9. 

Esa forma de dar cabida y solucidn, en la pobreza y en la reforma, 
a todos los estamentos sociales (inelufdos los casados) establecida por 
los Humiiiati , es tan caractiristica de la epoca y tan de esos movimien-
tos, tan certera en una palabra, que Francisco no sabra encontrarla 
mejor. 

Pero hay que evitar a todo trance que la comunidad de tiempo, 
de intereses y de soluciones conduzca a enumerar a Francisco como un 
hombre mas de aquellos inquietos cfrculos que veran sus ideas tilda-
das de herejia y sus empresas condenadas al fracaso a causa de las 
taras que Gobry e n u m e r a : orgullo, espfritu de rebeldia, iluminismo y 
depravacion frecuente 20. Ha sido el mismo Salvatorelli quien h a lla-
mado sobre ello la a tenc ion : Aunque Francisco es el portavoz de las 
mejores aspiraciones de su siglo, y la conflueneia de lo imas vivo y 
sano de cada uno de los movimientos populares de la Europa del siglo 
XII y XIII, hay que tener en cuenta, sin embargo, que de ninguno de 
ellos nacio algo comparable al movimiento franeiscano ni a la misma 
personalidad de Franeisco que trasciende y sobrepasa el movimiento 
mismo par t ido de el. Los movimientos precedentes tenian todos un 
caracter predominantemente negat ivo: eran, ante todo, una protesta, 
una rebeldia contra el orden de cosas existente, mas que afirmacion 
positiva de una necesidad religiosa, la expresion vital de una experien-
cia religiosa. El valdismo era el que menos tenfa de eso, y esta es la 
explicacion de las analogfas entre el valdismo originario y el francis-
canismo. Por desgracia el paso de la afirmacion positiva a la ruptura , 

1 6 Epist. 1 3 9 4 ; cf. F L I C H E , La reforme de VEglise, en Histoire de 1'Eglise 
Fliche Martin X (Parfs 1 9 5 0 ) 1 8 0 - 8 2 . 

1 7 S A L V A T O R E L L I , Movimenlo francescano... p. 4 2 2 . 

1 8 Grundmann, Eresie e nuovi Ordini religiosi. . . p. 4 0 0 ha mostrado las dis-
crepancias que habia sobre ese particular en los diferentes circulos de 
reforma. Los waldenses aceptaron el trabajo manual y lo ejercieron con 
todo ahinco: cf. S A L V A T O R E L L I , Movimento francescano... p. 4 2 2 ; F L I C H E , 

La reforme de VEglise... p. 1 8 1 . 
1 9 Regla de 1 2 2 3 , cap. 5 ( G O B R Y , St. Francois... p. 1 2 8 ) ; Testamento ( G O B R Y 

1 3 9 ) ; C E L A N O , Vita prima 1 5 ( G O B R Y 1 5 9 ) . 

2 0 St. Frangois... p. 1 1 - 1 3 . 
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a la negacion, a la herejfa, fue, entre los valdenses, muy rapido, y asi 
el valdismo no es excepcion a la regla. 

En el origen de la accion religiosa de Francisco de Asis no encon-
t ramos ningun elemento de oposicidn, o simplemente de critica a vicios 
del clero o a condiciones de la Iglesia. Conocfa de sobra esos defectos 
(lo veremos), pero no part io de ah i ; su crisis religiosa no nacio del 
impacto que le causaron las condiciones eclcsiasticas del t iempo. El 
nucleo de la originalidad de el esta en lo fntimo de su personalidad, 
en algo inefable e irreprodueible, de lo que solo los que se acercaron 
a su int imidad pudieron tener una idea aproximada. Su vocaci6n reli-
giosa broto de una experiencia personal posi t iva: Francisco, en un 
cierto momento, dice y hace algo que responde a una necesidad suya 
de expansion, a una fntima necesidad de desarrollo. N o niega, afirma; 
no a taca a otros, se afirma a sf mismo, su yo espiritual. Una afirma-
cidn que no tiene nada de egofsta, nada de separat is ta ; ella, por su 
misma naturaleza, asocia a Francisco a todos los demas hombres, en el 
mismo acto en que lo une, en contacto personal, con Dics. 

La conversion de Francisco fue la sublimacion de sus instintos na-
turales. Tras el tenor de su vida juvenil, entre compaiifas alegres, jo-
cundas fiestas, sueiios caballerescos, conatos de empresas guerreras, se 
descubre un deseo de grandeza, un afan de conquista, que asoman in-
cluso en gestos arrogantes. Sin duda en estos conatos y afanes juve-
niles debio sufrir una serie de desilusiones; una de ellas ha dejado por 
lo menos profunda huella en la tradicion biografica: la abor tada expe-
dicion oaballeresca a las ordenes de Gualterio de Brienne. 

Grandeza y conquista estan todavfa en el fondo de su aima y en 
sus propositos de apos to l : quiere ahora ni mas ni menos que conquis-
ta r el m u n d o . Pero el caracter de sus aspiraciones 'ha cambiado radical-
m e n t e : la grandeza material se ha hecho elevacion espirirual, la con-
quista de corazones se ha vuelto conquista de almas. Una media-vueka 
que no es el fondo sino la aplicacion mas esplendida de la "metanoia" 
predicada por Jesiis21. 

Dios le destinaba a reestablecer, con la practioa de la vida evan-
gelica, el Reino de Dios en la tierra. Y decide dejarlo todo, pues la po-
breza es una condicion fundamental para tal empresa. He aquf como 
la respuesta de Francisco, la pobreza, no es renuncia, sino conquista, 
no es atenazamiento, sino expansion; no es negacion ni oposicion, sino 

21 Movimento francescano... p. 426-28. 
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el gesto del que arroja un cargamento que entorpece, a fin de correr mas 
ligero y mas alto. Es libertad interna y externa, franquicia de compro-
misos sociales, comunion libre con los hombres y con el universo22. 

Y por esto es valida la respuesta de Francisco, porque responde y 
soluciona t ranscendiendo. N o puede reducfrsele a un hereje convertido. 
Si no hubiese s ido onas que un hereje convertido, su solucion no seria 
sino la de los herejes. 

Era necesaria toda esa acotacion para dejar bien claro lo que tam-
bien sera definitivo para Llul l : que los desposorios de Francisco con 
Madama Poverta, tan poet icamente cantados por los pinceles de Giotto 
en la iglesia inferior de Asis y por los versos de Dante en la Commedia, 
son los desposorios con una pobreza mistica y total, medio y camino 
hacia el Amor. 

Vida apostdlica y Evangelio. El ideal de la vida apostolica, que es-
•taba en boca de todos y que se esgrimfa para echar en cara a la igle-
sia sus defectos y para respaidar toda clase de rebeliones, eneuent ra en 
Francisco la misma estima y enciende en el el mismo celo, pero sin la 
intemperancia ni el orgullo de aquellos. El Evangelio es la inspiracion 
de su vivir, es su misma Regla. Los textos son inagotables: "El Alti-
s imo me revelo que debia vivir conforme al santo Evangelio", dice la 
pr imera pagina del Testamento23. 

La alusion a los reformadores rebeldes es contdnua en esta pagina 
como veremos luego. "El mundo desea una santidad y una religion de 
apariencia exter ior ; nosotros debemos guardarnos de todo orgullo y 
de toda vanagloria", dice el ca.XVII de la Regla de 122124. Es por 
esto que si, en frase que podria ser de cualquier reformador contem-
poraneo, "la regla y la vida de los Frailes Menores consiste en obser-
var el santo Evangelio de Nues t ro Sefior Jesucristo" segiin comienza 
el ca. I de la II Regla (1223) 25, ello debe hacerse "estando siempre so-
metidos y posternados a los pies de esta misma Santa Iglesia, inque-
brantables en la fe catolica, observando la pobreza, la humildad y el 
santo Evangelio.. ."26. De ahf una nota oaracteristica que distingue de-
finitivamente a Francisco de sus contemporaneos re formadores : su 
aeendrada devocion a la Eucaristia, que suele recordarse junto al Evan-

22 S A L V A T O R E L L I , Movimento francescano... p. 429. 
23 G O B R Y , St. Frangois... p . 129. . 
24 G O B R Y 120. 

25 G O B R Y 124. 

26 Regla de 1223, cap. 12 ( G O B R Y 134). 
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gelio y que forma parte de una vida sacramentaria que era lo primero 
que abandonaban los rebeldes. Salvatorelli ha advert ido que la vida 
mistica y la humildad heroica de Francisco cran tales que le hacian 
sentir una imperiosa necesidad de los sacramentos de la Iglesia, de 
forma que en ello no solo no podia ser un rebelde, sino que esta fue 
precisamente una sclucion dada por su altfsima personalidad27. 

Es cierto. Pero todo esto tiene un sentido y una explicacion mas 
profunda: el er is tocentr ismo de Francisco, el papel que juega en toda 
su espiritualidad el misterio de la Encarnacion. 

El misterio de la Encarnacion. Cristocentrismo de Francisco. 

Francisco tenia un vivo sentido de la paternidad de Dios y de . l a 
presencia de la humanidad de Jesiis. He aqui un texto sereno y diafano 
como el aire de Asfs : "No tengamos, pues, otro deseo ni otra voluntal 
que nada nos guste ni nos atraiga sino nuestro Creador, Redentor y 
Salvador, solo Dios verdadero, que es el bien en su plenitud, que es 
todo bien y todo bondad, el verdadero y soberano bien, el unico bueno, 
misericordioso y tierno, lleno de dulzura y de suavidad, el linico santo, 
justo, verdadero y recto, el unico que posee l aben ign idad , la inocencia 
y la pureza, de quien, por quien y en quien se encuentra todo perdon, 
toda gracia y toda la gloria de todos los penitentes y de todos los jus-
tos, de todos los bienaventurados que gozan en el c ie lo"28. El uso de 
"linico" y " todo" dicen que sentimiento de totalidad despertaba en el 
la idea y la presencia de Dios. Concretamente, la vida y la persona de 
Cristo le estan siempre delante. Le anima un profundo sent imiento de 
lo que Cristo ha sufrido sobre la t i e r ra : nacido en un pesebre, vivio 
en la pobreza y murio en la cruz. Francisco se propone imitar, paso a 
paso y detalle a detalle, la vida de Cristo. Y es tan devorador ese de-
seo de parecerse a El en cada uno de sus actos que toda su piedad, y la 
que va a comunicar a sus hijos, es una piedad critocentrica29. La ter-
nura de su devocion al Bambino y la famosa misa de Greccio son de-
talles de aquella obsesion que se derrama en todos sus esc r i tos : "Nues-
t ro Seiior", "nues t ro Redentor y Sefior", "Su querido Hi jo"30 . 

2 7 S A L V A T O R E L L I , Movimento francescano... p. 4 3 6 - 3 7 : G O B R V 5 9 - 6 0 . 

2 8 Regla de 1 2 2 1 , cap. 2 3 ( G O B R Y 1 2 2 ) . 

2 9 Cf. E . D E L A R U E L L E , Uinfluence de saint Frangois d'Assise sur la piete 
populaire ( = X Congresso.. .) p. 4 4 9 - 6 6 . 

30 Taddeo Gaddi, en Florencia plasmo la ternura con que Francisco actu6 
de diacono en aquella Navidad. 
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Para un buen franciscano la Regla sera seguir a Nuest ro Sefior 
Jesucristo31, de tal forma que la idea llegara a ensenorearse de la teo-
logia hasta dar en el Cristo centro y meta de la creacion, del sistema 
escotista32. 

De la vida del Sefior lo que mas poderosamente llama da atencion 
de Francisco es la Pasion. Como termino y coronacion de una asidua 
contemplacion y de una progresiva asimilacion debe considerarse el fe-
ndmeno de la estigmatizacion sobrevenido precisamente despues de 
una ferviente siiplica del hombre de Dios pidiendo experimentar toda 
la crueldad de los dolores de la Pasi6n33. 

Jesiis crucificado ejerce, pues, un papel de primer orden en toda 
la espiritualidad de Francisco. 

La consideracion directa, imniediata, de los hechos y la vida del 
Sefior, ademas del efecto de una evidente poca estima por las lucu-
braciones teologicas (que veremos luego), tiene en Francisco este sor-
prendente aspecto, subrayado recientemente por Lor t z : "a el fue dado 
encontrar su fuerza, su alimento y los imotivos de su predicacion donde 
habia poca o ninguna reflexion teologica: en los Sinopticos, Mateo, 
Marcos y Lucas, es dicir, donde los aetos y las palabras del Sefior son 
contados con una perfecta simplicidad. Francisco no vive de Pablo ni 
de Juan, vive de los Sin6pticos"34. 

Espiritu cosmico, llama Gobry35 en frase feliz a la mas ancha de 
las consecuencias del cristocentrismo que signa a Francisco con el signo 
de una mistica que lo abarca todo, personas, cosas y acontecimientos, 
y en cuyo regazo todo palpita al amor de una inmensa fraternidad, de 
la que aun hoy nos sentimos solidarios y en la que todo y todos se 
encuentran como en su casa. 

Quiza bajo el clima del naturismo de Chartres , quiza tambien bajo 
la infiuencia de la atraccion centripeta de las ciudades hirvientes de in-
quietudes, la creacion entera se hace en Francisco una inmensa y viva 
comunidad, en la que todo es hijo de Dios y en la que cada elemento 
es hermano y cada criatura alaba, a su modo, al Padre que esta en los 
cielos36. El "Canto de las criaturas" es la mas maravillosa ilustracion 

31 Regla de 1221 ( G O B R Y 58). 
32 Cf. G O B R Y 111. 

33 G O B R Y 51. 

34 Franfois 1'Incomparable, p. 76-79. 
35 G O B R Y 76. 

36 Recuerdese el Cdntico de las criaturas: G O B R Y 150. 
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que puede colocarse junto a ese hecho que tan entranable hace a san 
Francisco y que Celano ha plasmado y evocado en la extatica luz del 
cap. 29 de su Vita Prima^l. 

He aquf la insospechada retribucion de quien lo habfa abandonado 
todo, al desposarse con la Pobreza, el ciento-por-uno prometido: Fran-
cisco ha entrado en la suprema posesion de todo el universo, todo en 
61 se le hace casa y hermano. Es la deliciosa afirmacion del Speculum: 
"El bienaventurado Francisco deseubrfa sin dificultad la bondad de 
Dios no solamente en su alma, sino tambien en todas las criaturas"38. 

Espiritu de amor. Es la condicion y consecuencia necesaria del es-
pfritu cosmico que acabamos de ver. La caracterfstica del amor sera-
fico, escribe Gobry, esta en esto: el es, como en el agustinismo, el 
movil de la accion y el fundamento de las virtudes. Esta primacia otor-
gada al amor en la vida praetiea por Francisco y sus primeros discf-
pulos fue adoptada por los teologos y filosofos de la Orden como prin-
cipio de la vida espiritual, sea esta la vida div.ina o la vida humana. 
En segundo lugar, el amor serafico es espontaneo, libre, ardiente, loco. 
N o se deja apresar en 'metodos, en formulas, en explicaeiones39. 

Este aimor de Francisco a todo lo creado contiene algo completa-
mente nuevo. Es la sensacion directa de lo divino presente en todas 
las cosas; es la percepcion precisa, entusiasta, de la belleza conferida 
al universo por Dios. El agua, el fuego, el sol, las estrellas son admi-
radas, exaltadas, amadas por aquellas sus caracterfsticas fisicas que dan 
gozo a los sentidos: el sol bello y radiante, la luna y las estrellas cla-
ras, preciosas y bellas, el agua preciosa y casta, el fuego bello y jocun-
do y robusto y fuerte, la hierba y las flores pintadas... La divinidad 
se manifestaba en providencia comiin, expansion de vida, presencia 
inmediata y gozosa en los colores, las formas, los movimientos, los so-
nidos, que el saboreaba con sensibilidad exquisita, fantasfa al acecho 
y espiritu libre" 40. 

Este amor a la creacion y admiracion extatica de la naturaleza lle-
varan al descubrimiento del paisaje y a la valoraeidn, espiritual y ar-
tfstica, del cuerpo humano41, que tanto influira en las cortes de amor 
de los trovadores, en los versos a la "dama" en la nueva literatura, al 

3 7 G O B R Y 1 5 2 - 5 4 . 

3 8 G O B R Y 7 6 . 

3 9 G O B R Y 6 0 - 6 1 . 

4 0 SALVATORELLi.MouimerUo francescano... p. 4 2 9 - 3 0 . 

4 1 D E L A R U E L L E , Uinfluence... p. 4 5 2 . 
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extasis embelesado de la nueva plast ica; y todo ello se encontrara 
tumul tuosamente presente en la crisis de la conversion de Llull. 

La fidelidad feudal. Pero el amor tenia, en la edad media, una 
forma caballeresca: la fidelidad feudal. Francisco es tan consustan-
cial con las concepciones caballerescas de su tiempo, que concibe su 
relacion con Dios, mientras esta con fuerzas sobre la tierra, como un 
servicio de fidelidad del siervo a su sobe rano : le obedece con la mas 
profunda sumision y le sirve con la mas total en t rega : es un caballe-
ro. Lortz d i ce : " N o es el Senor resucitado que vive en el ; es el Sal-
vador caminando sobre la tierra, pobre y sufriendo, quien tomaba for-
ma en el. En Francisco se producia una experiencia directa y una imi-
tacion espontanea"42. Cristo vivo necesitaba y pedia los servicios de 
su. siervo. Has ta en el exterior queria parecer cabal lero: pinto una cruz 
scbre su saya y respondfa a los ladrones : "Yo soy el heraldo del gran 
Rey". Y fue, durante toda su vida, un vasallo leal. Llevaba inagotables 
sobre sus labios las canciones de caballerfa que en el dulce decir fran-
ces habfa aprendido de joven y que habfan heoho sus delicias. Asf es 
como la trova a la dama se hace laude en honor del Sehor. La laude, 
sencilla y popular.es la cristianizacion de ia trova profana. La devocion 
a Cristo tiene, pues, en Francisco un matiz epico, es caballeresca, y 
por eso se complace en la aventura heroica, en la imitacion de la vida 
de Cris to hasta la Cruz. Y he aqui como el deber de ese caballero se 
torna todo una cruzada hacia adentro, que va a lanzar a los nuevos 
cruzados a una peregrinacidn in ter ior : baijo el andrajoso sayal hay que 
lograr que el alma, en perfecta leticia, este cantando siempre. 

Cruzada - mision. Por este modo Francisco convirtio la cruzada 
belica en disputa amistosa. Siendo su ley el amor, el aborrecer la gue-
rra era la consecuencia inevitable; por eso en sus manos las cruzadas 
se convirtieron en misiones43. 

Como caballero que era, Francisco quiso conquistar el m u n d o para 
su Senor, sin duda con los mismos motivos y temas que levantaban, 
de vez en cuando, enjambres de cruzados44. En su Carta a todos los 

42 Francois 1'Incomparable... p. 41-42. 
43 L O R T Z , Francois 1'Incomparable... p. 50; F L I C H E , Defense et organisation 

de la chretiente, en Histoire de 1'Eglise Fliche-Martin X (Paris 1950) p. 273; 
D E L A R U E L L E , Vinfluence... p. 458. 

44 Veanse en U. S C H W E R I N , Die Aufrufe der Pdpste zur Befreiung des heiligen 
Landes von den Anfdngen bis zum Ausgang Innocenz IV. ( = Historische 
Studien 301), Berlfn 1937. 
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fieles, les d i ce : "Como servidor de todos, yo me siento obligado a 
ponerme al servieio de todos, distr ibuyendo a todos la doctrina odori-
ferante de mi Sefior"45. Su viaje a Oriente y su admirable act i tud ante 
el Sultan Malekel-Kamiil dicen claro con que sistema pretendfa Francis-
co haeer llegar a todos esa odoriferante doctrina 46. El cap. XII de la Re-
gla de 1223 preve futuras expediciones de esos nuevos cruzados llama-
dos misioneros, a las tierras de infieles, en las que con tanta ilusion 
habia buscado Francisco la ocasion de ser fiel a su deber y a su 
Sefior hasta el martirio47. 

Apostolado. Ahora estamos en condiciones de comprender cuanta 
novedad habfa en el sistema de apostolado de Francisco. Para los re-
formadores de su t iempo el apostolado era predominantemente de opo-
sicion, negativo. La base y condicion de el debfa ser una pobreza sin 
compromisos y el tema y la meta, la vida apostolica, la practica del 
Evangelio al pie de la lerra y sin traducciones. A Francisco la predi-
cacion le nace de su interior plenitud, de su union con Dios, de su 
deseo de imitacion de Cristo, capacitado al maximo gracias a la tota-
lidad de su desprendimiento48. La predicacion es una necesidad de la 
espiritualidad franciscana; no puede considerarse como algo ahadido 
o como la compensaeion de un martir io frustrado 49. 

La predicacion ambulante habfa llegado a ser tan sospechosa y 
tan a-cre, amen de ir emponzonada por muchedumbre de errores teolo-
gicos, que los obispos y el papa se resistfan a autorizarla, hasta que el 
Lateranense IV (1215) la prohibira severamente, como lo habfa hecho 
ya antes el III (1179). Por eso Inocencio III concedio a los Humiliati 
permiso de predicar solo sobre temas de moral y fuera de las iglesias. 
Los temas teologicos, para los que no estaban preparados, les queda-
ban vedados50. Con las misimas restricciones concedera el papa la pre-
dicacidn a los primeros franciscanos. Por eso, y con har to gozo de 
Francisco, su predicacion sera popular y vivaz, onas de ejemplo que de 
palabra. Aquellos predicadores de la primera hora se nos presentan sin 
escuela, independientes, directos, moralizantes, emotivos. N o predican 

4 5 Cf. L O R T Z , Frangois Vlncomparable... p. 5 0 . 

4 6 F L I C H E , Defense et organisation... p. 2 7 3 ; G O D R Y 3 8 . 

4 7 D E L A R U E L L E , Uinfhience... p. 4 5 1 . 

4 8 G O B R Y 6 9 - 7 0 . 

4 9 Asi debe entenderse, con S A L V A T O R E L L I , Movimento francescano... p. 4 1 6 - 1 8 , 

contra lo que opina Fliche, La reforme de VEglise... p. 1 9 0 . 
5 0 Fliche, La reformc de VEglise... p. 1 9 2 , 1 9 3 . 
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teologia, sino penitenciaSl. La predicacion de la "Poeni tent ia" es carac-
teristica, sd se la entiende b ien ; que la frase "qui non cunt in poeni-
tent ia" equivale a "los que estan en pecado" y deben ser evangeliza-
dos52, y sus pr imeros allegados constituyen para Francisco un Ordo 
—recuerdese el sent ido y valor de la palabra a part i r del s. XI53— 
de poenitentia. Celano es definit ivo: "Asi el esforzado caballero de 
Cristo se puso a recorrer las ciudades y villorrios. N o eohaba mano ni 
a los artificios de estilo ni a la humana sabiduria, sino que, instruido 
y fortificado por el Espiritu Santo, anunciaba el Reino de Dios, pre-
dicaba la paz, ensenaba el camino de la salvacidn y la penitencia que 
perdona los pecados"5A. 

Y asi resulta tfpico de esta espiritualidad tan contemplatica y 
arrobada el deseo y la necesidad de correr mundo predicando el Reino 
de Dios, la penitencia, la paz. 

"Humilitas, simplicitas". Esa paz, deseo vivamente sentido, reali-
dad entranablemente poseida, forma parte de ot ro complejo muy fran-
ciscano, sobre el que Lortz ha l lamado insistentemente la a tenc ion : 
Simplicitas es una de las expresiones que se le ocurren mas a menudo 
a Celano a cuenta de s. Francisco55. Es que la simplicidad tiene, en el 
conjunto franciscano, un valor fundamental. Simplicitas designa la 
ausencia de premeditacidn y de calculo, la solidez y la derechura ; es 
la claridad limpida, el don sin regateos en vistas al "servir". Es el en-
tendimiento y la practica del Evangelio sin cortapisas, es lo que Gobry 
llama "espiritu de infancia" 56. Francisco era la simplicidad misma. Sim-
plicidad heoha de amor y de humildad, de fortaleza y de sinceridad. Es 
la fdrmula con que su ser mas fntimo se manifiesta al mundo . Y el 
secreto de su incomparable 6xito y pervivencia. Y la fuente de su 
admirable vigor y de aquella inagotable tenacidad y capacidad de volver 
siempre a empezar (que en Llull llegara a semejar tozudez) descri ta 
por C e l a n o : "Era tan grande la tenacidad de su perenne renovacion en 

51 D E L A R U E L L E , Uinfluence... p. 452, 455; G O B R Y 157. 
52 L O R T Z , Frangois Vlncomparable... p. 47 y n.47. 
53 Los "ordines" se constituyen a partir del siglo X I : cf. D E L A R U E L L E , La 

pieta popolare nel secolo XI ( = X Congresso.. .) p. 309-10; M . D . C H E N U , 

Moines, clercs, laics au carrefour de la vie evangelique (XII siecle), en 
Revue d'Histoire ecclesiastique 49 (1954) 77-80. 

54 D E L A I U J E L L E , Uinfluence... p. 455-56. 
55 L O R T Z , Frangois Vlncomparable... p. 68-71 y n. 112. 
56 G O B R Y , 64; vease tambien p. 159-60 ( = C E L A N O , Vita prima, cap. 15). 
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la santidad, que tenfa siempre a p u n t o la esperanza de volver a em-
p e z a r " 5 7 . La predicacion de la paz, incansablemente, era la manifesta-
cion, sin artificios, sin complicaoiones, sin compromisos, de ese espf-
ritu infantil habi tado por una inmarchitable simplicidad. Esta fue la 
que puso a Francisco incondicionalmente a las 6rdenes del papa y que 
le preservd a el y a sus companeros pr imeros del peligro de la rebeldfa 
al que no escaparan los otros reformadores ni algunos de sus propios 
hijos menos humildes, los Espirituales. 

Fidelidad a la lglesia — respeto a la jerarquia. Inocencio III debi6 
temer que el nuevo reformador siguiera el camino de tantos de sus 
contemporaneos y le di6 en principio solo una aprobaci6n oretenus, 
un permiso de predicacion exclusivamente moral, y le exigio promesa 
de fidelidad. La simplicitas de Francisco debio convecer muy pronto 
al papa de la talla extraordinaria del poverello y de que Dios estaba 
en 61. Francisco —otro detalle que le distingue de los inquietos movi-
mientos de revuelta^— n o er r6 nunca un pun to en su act i tud respecto 
a la Iglesia, a la que queria con toda el alma, y cuyo ser divino le re-
sultaba evidente (a pesar de la opacidad de las es t ructuras o modos hu-
manos) con la misma luminosidad con que se le descubria la presencia 
de Dios en todas las cosas. 

Francisco no ignora el es tado y vida escandalosa de buen numero 
de eclesidsticos, contra los que se levantan cada dfa y en todas partes los 
gritos y el gesto acusador de los reformadores. Sabe los defectos de 
la jerarqufa y los reconoce : el clero habfa caido en descredito tras 
tanta predicaeion reformista, y la jerarqufa continuaba complicada 
con el mundo. Las censuras eclesiasticas, de las que se abusaba en 
cada momento , llegaron a no tener valor. Francisco procurara alejar 
a los suyos de los cargos y dignidades y se mostrara adversario del 
ejeroicio de la jurisdiecion coercitiva. 

Las satiras y las crfticas mordaces contra la avaricia o nicolafsmo 
dtel clero corrfan por doquier. Francisco hallo la formula corre la t iva : 
"u t quod in illis minus invenituT, suppleatur a n o b i s " 5 8 . Y su pr imer 
gesto se hace ante el obispo, y la reglamentaci6n de su ideal y de su 
vida, ante el papa. Nunca rivalizo con el clero, aceptaba de cualquier 
sacerdote los sacramentos y no se cansaba de inculcar la obediencia. 
Ello es tan notaible y, quisiera decir, tan nuevo entre aquellos movi-

5 7 C E L A N O , Vita prima 1 0 3 ; L O R T Z , Francois Vlncomparable... p . 3 7 . 

5 8 C E L A N O , Vita secunda 1 0 7 ; S A L V A T O R E L L I , Movimento francescano... p. 4 2 7 . 
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mientos, que uno se maravilla d.e encontrar a cada paso, entre las pri-
meras fuentes franeiscanas, textos pe ren to r ios : en verdad, la sumision 
a la Iglesia Romana, que el recomendaba a sus hijos ya en pun to de 
muerte, la habia observado a lo largo de toda su vida59. 

El Tes tamento es unico a este respecto y situa a Francisco a una 
altura que no admite comparacion entre los demas reformadores : "El 
Sefior me dio tanta fe en los sacerdotes que viven en la forma de la 
santa Iglesia Romana, a causa de su caracter, que si ellos me persi-
guieran, a ellos mismos recurrirfa. Y, aunque tuviera yo la sabiduria 
de Salomdn, y encontrara algun sacerdote que vive segun el mundo, 
no me atreverfa, contra su voluntad, a predicar en sus parroquias . A 
estos sacerdotes y a todos los demas quiero tenerlos y amarlos y hon-
rarlos como a mis maestros. No quiero hacer caso de sus pecados, 
porque distingo en ellos el Hijo de Dios y porque ellos son mis maes-
tros. Y esta es la razon de mi p o s t u r a : En este mundo yo no veo del 
Hijo de Dios mas cosa sensible que su santfsimo Cuerpo y Sangre, que 
aquellos consagran y que ellos solos administran a los demas. Estos 
santos misterios yo quiero honrarlos y venerarlos por encima de todo 
y colocarlos en lugares r icamente adornados (la replica a los "herejes" 
no puede ser mas clara). . . Y debemos honrar y venerar a todos los 
teologos y a aquellos que nos dispensan las santisimas palabras de Dios, 
siendo ellos los que nos comunican el espfritu y la v i d a " 6 0 . 

Esta misma rendida veneracion a los sacerdotes se repite en la 
Carta al Capitulo General(>\. La obediencia a la Iglesia y el respeto a 
la jerarqufa adquieren relieves decisivos en los siguientes textos de la 
Regla pr imi t iva: "Que todos los hermanos sean catolicos y vivan y 
hablen en catolico. Si alguno pecare contra la fe y la vida catolica de 
palabra o de obra, y no se enmienda, arrojesele para siempre de nuestra 
fraternidad. Debemos mirar como maestros nuestros a los clerigos to-
dos y a todos los religiosos,... y debemos respetar en Dios su orden, su 
oficio y su ministerio". 

"Bienaven.rurado el servidor de Dios que otorga su confianza a los 
clerigos... Desgraciados aquellos que los desprecian; aun cuando ellos 
esten en el pecado, nadie debe juzgarlos, pues solo el Senor se reserva 

•tal d e r e c h o " 6 1 . 

5 9 C E L A N O , Vita prima 7 5 ; L O R T Z , Francois 1'lncomparable... p. 5 8 - 6 2 . 

6 0 Cf. G O B R Y , 1 3 7 . 

6 1 G O B R Y , 1 4 4 , 6 6 . 
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"Ninguno de los hermanos predique contra la costumbre de la doc-
trina de la santa Iglesia Romana"62. 

Espiritualidad seglar. "El fondo de la piedad de san Francisco de 
Asfs, es catolico, no es de esencia clerical. El ha puesto de relieve el 
valor del laicado en la edificacion del Reino de Dios", ha escrito 
Lortz63. 

En su esfuerzo por dar cauce en su movimiento y en el interior 
de la Iglesia a las fuerzas del ineontenible fermentar popular de su 
siglo, Francisco asigno su papel, no pasivo precisamente, al p u e b l o : le 
abrio los caminos de una piedad nueva (de raices bemardianas) tierna 
y segura, serena y humana. Hablo contra el fausto de los ricos y con-
tra el poder del dinero que lo sefioreaba todo. Se hizo eco del escan-
dalo de los sencillos frente a los abusos del elero y dio la alarma con-
tra la "temporalizacion" de la Iglesia. Dio nueva vida y orientacion 
a la ciudad y a la convivencia humana y admitio en sus filas a todos 
los deseosos —elerigos o legos— de conformar su vida e la "peniten-
c i a " 6 4 . 

Tras el ejemplo de los Humiliati, cuya tercera rama comprendia 
a los casados y a cuantos debian hacer su vida en el mundo y en el 
hogar poseyendo sus bienes, y en la que formaban hombres y mujeres, 
formo Francisco su Tercera Orden que l lamo en principio Ordo de 
Poenitentia: todos —clericos y legos, casados o celibes, hombres y mu-
jeres'— cabian en ella. Unas obligaciones sencillas y sentidas les unian 
entre sf y les educaban a una vida progresivamente mas cristiana65. 
Sobre el precedente de Fontevrault , Clara de Asfs paso la espirituali-
dad de la Pr imera Orden Franciscana a las mujeres, cuya inquietud re-
formista corria parejas con la masculina, de manera que ellas tienen 
gran parte tambien en aquellos movimientos. 

La Tercera Orden no "separaba" del mundo, "unfa" a los que querfan 
practicar el Evangelio en su vivir cotidiano. El Evangelio, es decir, una 
"regla" que no es particular, sino deber de todos. La forma de llegar 
y cristianizar al inmenso pueblo disponible del s. XIII, al que tan raras 
veces alcanzaba la predicacion de los clerigos; ese es el pueblo que 
Francisco llamo y al que dio una forma de espiritualidad. En una ciu-

6 2 G O B R Y , 1 1 9 . 

6 3 L O R T Z , Francois Vlncomparablc... p. 8 2 y n. 1 2 4 y 1 2 5 . 

6 4 S A L V A T O R E L L I , Movimcnto francescano... p. 4 3 3 . 

6 5 S C H N U R E R , 1'Eglise... p. 5 0 2 - 0 3 . 
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dad, la Tercera Orden no es mas que aquellos cristianos que han to-
mado conciencia de ser cristianos. Tiende a identificarse con la so-
ciedad misma. 

Y ello sera con incalculables ventajas para aquella Europa. Supra-
nacionales y suprafaccionles, esos franciscanos -en -el -mundo se l laman 
"hermanos" y tienen un lazo de fraternidad sobre la t ie r ra ; descono-
cen fronteras polfticas y sociales, renuncian a hacer el mal, se dan a 
actividades caritativas y se ponen al servicio de los pobres y los enfer-
mos. Y disminuye el espiritu de part ido, crece la aversion a la guerra 
(los terciarios no quieren hacer uso de las armas), se impone la senci-
llez, la buena voluntad, la union, la ayuda murua . Menguan las inter-
minables pendencias medievales y, sobre un m u n d o de hermanos , se 
va haciendo insensiblemente, franciscanamente, la paz. 

Gilbert de Tournai le decia a Isabel de Francia que la vida frarn-
ciscana no apunta al extasis, sino a caminar por los "caminos tri l lados". 
San Luis IX de Francia y Santa Isabel de Turingia seran pronto los mas 
claros ejemplos de que profundidades podia alcanzar la ola francisca-
na entre los seglares66. En un m u n d o desde siglos ordenado en tres 
e s t amen tos : clero, monies y laicado, perfectamente delimitados e im-
permeables, la nueva institucion de Francisco era una revolucion: habia 
hecho posible la "eclesificacion" y la sant idad de los legos; es mas, 
los habia hecho predicadores y apostoles, fuerzas vivas — n o solo pa-
sivas— de la Iglesia. ^Podia canonizarse mejor el movimiento popu-
lar? Y ello no solo bajo una inquebrantable obediencia a la Iglesia 
Romana, sino con una postura neta frente a viejas oposicioncs. 

En efecto, la oposicion entre aquellos estamentos, especialmente 
desde el s. XI, y a par t i r de los movimientos reformisticos, en t re clero 
y laicado habia llegado a extremos de violencia. Siempre que los laicos 
tomaban la palabra era para fustigar implacablemente los vicios, rea-
les o presuntos, de los clerigos. La oposicion, Uegada a limites irrecon-
ciliables, podia terminar en herejias (dualismo, donatismo) o en cismas 
definitivos, como hemos visto en la I parte . 

Francisco no permite que se desprecie a nadie, no tolera que se 
apele jamas a la fuerza67, reconcilia las dos par tes . La predicacion fran-
ciscana sera evangelico - moral , su fin, despertar en la concencia las vir-
tudes cristianas. No rivalizara con el clero ni pre tendera sust i tuirse a 
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el ni en la ensefianza doctrinal ni en la administracion de los sacramen-
tos. Despertara, con el testimonio de una vida integramente cristiana, 
la conciencia del pecado y el amor de la v i r tud ; los clerigos cuidaran 
de confesar y dirigir a los que ese ejemplo toque el corazon. Es mas, 
en u n mundo tan trabajado por la herejia, siempre a la vuelta de cual-
quier nuevo movimiento, Francisco no se ocupo nunca de predicar con-
tra ella. Ello esta reservado a los teologos (que hay que venerar tam-
bien) ; a los franciscanos, la predicacion moral, i t inerante. que por sf 
sola conducira a los desorientados a la practica religiosa y a la obe-
diencia eclesiastica, ouando se convenza de que es eclesiastica la preo-
cupacion por la reforma68. 

Verdaderamente , un aire nuevo, un optimismo sonriente, un clima 
de ideal, refrescante y rejuvenecedor penetraba las estucturas de la Igle-
sia y de la sociedad medieval en Occidente. 

La evolucion interna del Franciscanismo. Por las posibles relacio-
nes de Llull con algunas fracciones de la Orden Franeiseana, interesa 
recordar aqui sumariamente la interna evolucion de la gran obra de san 
Francisco. 

San Francisco se mantuvo siempre al margen de las lides polftico-
eclesiasticas de su t iempo (este sera tambien un detalle sorprendente 
en la act i tud y obras de Llull); quiso ignoralas. Pero "despues de el 
la Orden se "eclesiastifico" en el sent ido que el elemento laico fue ba-
jando, perdio su primaria posicion eminente, y los franciscanos se hi-
cieron eclesidsticos, pasando a ser primarias las actividades sacerdota-
les, el estudio, la ensehanza, la administracion de sacramentos, y lle-
gando muchos de los frailes a desempenar los mas altos cargos de la 
jerarqufa eclesiastica y a presidir tr ibunales inquisitoriales". He querido 
citar esas palabras de Salvatorelli —el cual sigue hablando de clerica-
lizacidn, politizacidn, mundanizacion de la Orden69— para advertir que 
la cosa no es tan sencilla, que no se pueden ignorar tan supinamente 
los principios de la evolucion historica de cualquier persona moral, y 
que los elementos disolventes se encuentran mas atras y mas cercanos 
al mismo fundador. 

Gobry — a quien eopio los siguientes parrafos— lo ha visto con 
precision. Ya en vida de san Francisco se habfa introducido la disen-
sion entre los celosos, favorables al rigor y al desprendimiento exigi-
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dos por la primera Regla, y los part idarios de una mitigacion con Elias 
de Cor tona a la cabeza. El fundador intento un e o m p r o m i s o : la regla 
de 1223, aprobada por el papa, era susceptible de ser aceptada por nu-
merosas comunidades sin renunciar a la forma del ideal primitivo. Fran-
cisco juzgo bueno anadirle, an tes de morir, su Testamento, indicando 
en que espfritu e ra preciso vivir la regla primitiva. iDespues de su muer-
te se produjo la division : las zelanti —celosos de la observancia sine 
glossa— y los scguidores de Fray Elfas que aceptaron componendas 
y privilegios. Estos fueron a menudo infieles al espfritu de la regla; 
aquellos, rehusamdo obedecer a Roma, cayeron en el individualismo, y, 
est imando que solo posefan el espfritu de Dios y de la regla, se llama-
ron espirituales. 

M u y pronto esas dos tendencias opuestas n o significaron en la 
Orden mas que una m.inorfa. El generalato de san Buenaventura 
(1257-74) sefialo un gran esfuerzo en pro de la concordia interna. Con 
todo, los Espirituales segufan mostrandose inquietos. A los Espirituales 
pertenecen Angelo Clareno, Uber t ino da Casale, Pierre Olieu. De los 
cfrculos espirituales nacio la Orden de los Celestinos, aprobada por Ce-
lestino V en 1294 70. 

Hay que recordar tambien a los Apostolicos de Gerardo Segarelli 
y Fra Dolcino, cuyas caracteristicas recordaremos en el apa r t ado si-
guiente en cuanto interesen la vida o la obra de Llull. 

Los Espirituales aceptaron pronto las ideas apocalipticas de Gioac-
chino da Fiore —cuyo contenido veremos tambien mas adelante71— y 
con ellas en la boca anunciaban una epoca y una Iglesia nueva y espf-
ritual dominada por el espfritu autent ico de s. Francisco, segiin lo ex-
ponia el franciscano Gerardo de Borgo San Donnino en su Introduc-
torium in Evangelium aeternum 72. 

Pero las ideas joaquimitas estaban tan to en el aire que san Fran-
cisco se convierte en sfmbolo de la sohada edad nueva no solo para los 
Espirituales, sino para hombres tan poco espirituales como Fra Salim-
bene o tan equilibrados como san Buenaventura, de quien es el texto 
s iguiente: "Iohannis vaticinaitione veridica sub similitudine angeli as-
cendentis ab ortu solis signumque Dei vivi habentis non immer i to de-

70 Vease sintesis en Gobry 81-88. 
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s ignatur" ; sigue luego l lamando a Francisco "Stella matut ina", "ange-
lus verae paeis", "viam parans in deserto"73. 

De esa esperanza y de la seguridad de estar ellos en la posesion 
de la verdad y del meollo del mensaje franciscano nace el sentimiento 
de superioridad de los Espirituales frente a la jerarquia y a la Iglesia, 
asi como el atrevimiento y frecuencia con que llaman a esta meretrix 
( termino apocalfptico) y al papa, antichristus (tambien apocalfptica-
mente). Y en p r o de una "Iglesia espirituail" y de un "Evangelio e terno" 
se enemistaron con el papa y la Iglesia y se hicieron un deber de aliarse 
con sus enemigos en el aspero disidio entre la curia romana y la casa 
de Suabia y en el conflicto personal de Juan XXII y Luis de Baviera. Y 
asi los que habian empezado su campaha condenando toda preocupa-
cion temporal vinieron a comprometerse en lcs mas interesados con-
fliotos politicos, cosa que de ninguna forma hubiera aprobado san 
Francisco. 

P. A N I O M O O L : V I R , C . R. 
( Continuard) 

73 Legenda, Prolog. 1. 
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