
LA ETICA LULIANA 
EN EL «FELIX DE LES MERAVELLES» 

/.—La etica luliana, tema poco estudiado. Su punto de arranque. 

Entre la variedad de aspectos que se han estudiado del pensamien-
to de Llull ocupa un lugar poco privilegiado la etica. Tanto los lulistas 
antiguos como los modernos han orientado sus investigaciones a temas 
lulianos de diferente indole, principalmente preocupados por el verda-
dero racionalismo luliano. La teoria del conocimiento en sus aplicacio-
nes y matices, teologico, filosofico, cientifico o logico, ha movido las 
plumas de los lulistas ampliamente, defendiendo al Maestro de los ata-
ques enemigos. El motivo originario debemos buscarlo en las acusacio-
nes contra Llull, tachandolo de hereje por su racionalismo teologico. 

A pesar de lo anterior no deja de ser curiosa la poca preocupa-
cion por desentranar la etica luliana, cuando es patente la doble inten-
cion de Ramon en su Arte. Para Llull el Arte era un arte del recto pen-
sar en busca del hallazgo de la verdad; pero, tambien, un arte del bien 
vivir en orden a una planificacion de vida con el fin de «vivificare 
virtutes et mortificare vitia». 

Sin temor a equivocarme creo poder afirmar que es, precisamente, 
el aspecto etico el que debe saltar a primer plano por ser el que late 
en ,el fondo de la doctrina luliana. A parte de manifestarse en muchas 
obras lulianas, es en el Felix de las MeraVelles en donde nuestra afir-
macion cobra un valor definitivo. El libro empieza con un tratado de 
Dios como base, norma y clave de la vida del hombre. «Deseo saber 
de Dios, empieza Felix, para conocerlo y amarlo». 1 La obra termina 
con un verdadero estudio de la sancion moral como resultado final de 
la vida buena o mala que adquiere su premio en la gloria 2 o su castigo 
en las penas del infierno, 3 segiin hayan sido los actos realizados en la 

1 Felix de Ias Meravellas; cap. II de 
esle libro notando simplemente el capitulo. 

2 Capts. CXVI, CXVII y CXVIII . 
3 Capts. C X I X y C X X . 

la Ed. de la BAC. En adelante citaremos 
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vida presente, porque conocer y amar a Dios implica, respondio el 
ermitano a Felix, dejar de amar los deleites como deleites mundanos, 
ordenando la vida en orden a usarlos como semejanzas de Dios. Entre 
ambos capitulos extremos encontramos un tercer factor, imprescindible 
en toda etica, el estudio del sujeto personal como ser psicologico, res-
ponsable y libre de los actos a el imputados. Su estudio constituye el 
libro VII I del Felix, libro que ha sido calificado por Longpre 4 como 
de un «interesante tratado de psicologia». Sin embargo este libro VI I I 
es tambien un popular sistema de etica de las virtudes. 

El espiritu eticoteologico de Llull se nota y se convierte incluso 
en modelo de temas del Felix de otra indole especifica. F. A. Yates 5 

ha demostrado que ciertas cuestiones tienen una proyeccion y una tra-
duccion etica y teologica. De esta forma, por ejemplo, en las enseiian-
zas del filosofo al hijo del rey sobre la teoria de los elemrntos, los pro-
cesos elementales son comparados con aquellos por los cuales la ju=ticia 
engendra la caridad en un pecador. Ulteriormente parece comparar las 
eorrespondencias y contrariedades entre virtudes y vicios con los ele-
mentos. 6 Es claro, insiste F. Yates, que tambien a los monjes de la na-
rracion del Blanquerna les fue mostrada el Arte luliana con sus «meta-
forieas» conexiones con el derecho y la etica, con la filosofia y la 
teologia. 

R. LIull arranca su etica, en el Felix, de un conceplo psicologico. 
Parte de la «admiracion», recordandonos la genesis psicologica que im-
pulso a los primeros hombres a filosofar. Porque se asombraron ante 
el espectaculo de la Naturaleza, empezaron a inquirir el por que de 
las cosas y desembocaron, con rigor y sistematicamenle, en una con-
cepcion total del universo. No es esta la vision luliana porque la «ad-
miracion» de LIull toma, desde un principio, un sentido netamente 
etico. 

La «admiracion» luliana no nace de una serena contemplacion del 
universo para desembocar en nna teoria, como el filosofar clasico. 
Ananca de la «tristeza y congoja de un hombre», 7 actitud que le acer-
ca psicologicamente, aunque no doctrinalmente, por su viviente plas-
ticidad humana, al sentimiento de angustia del filosofar contempora-
neo. El fondo etico de la «admiracion» luliana se transparenta al mo-
mento. El padre no envia a su hijo Felix a maravillarse de la Naturalc-
za, sino de los hombres. «Vete, le dice, tu por el mundo maravillandote 

4 Dictionnaire de theologie catholique. I X . Dc Vacant-Mangcnot; 1092. 
5 La teoria luliana de los elementos. Ejemplarismo clemcntal. Est. Lulianos. IV, 

2 ( 1 9 6 0 ) , 151-166. 
« Cap. X X . 
7 Lib. Felix. Prologo. 
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de los hombres». 8 A reglon seguido, para evitar equivocaciones en la 
interpretacion, tomando el sentido ontologico y psicologico en vez del 
intencionadamente etico, afiade Lhill unas palabras que no dejan lugar 
a dudas a su pensamiento: «de lo primero que debes maravillarte es de 
la falta de caridad y devocidn de nuestro siglo». . . , es que los hombres 
«cesan de amar y conocer a Dio.?».9 Al final del libro insiste otra vez 
Llull en lo mismo. En la oracion que pone en los labios moribundos de 
Felix afirma que si la providencia divina no considerase haber llegado 
la hora de poner fin a su vida continuaria la promesa de «ir por el 
mundo maravillandose de las gentes que no te (Dios) conocen ni 
aman.. . y mucho mas de como loa que te conocen y aman no te sirven, 
conocen y aman mas. 1 0 En esta admiracion —enseguida el practicismo 
etico luliano frente a la pura teoria filosofica— «gasta lu vida», aman-
do a Dios y llorando los defectos y miserias de los que le desaman.1 1 

La «admiracion» luliana a traves del perfeccionamiento etico da 
lugar a la accion apologetica. Insiste una y otra vez Ramon a lo largo 
del libro. Felix recorrio el mundo, poniendo en peligro su vida, para 
dar testimonio de Dios. EI primer paso de la «admiracion» luliana es 
una conciencia moral testificante v judicativa de la accion. «Se mara-
villo, escribe Llull, por haber sido desobediente... y comprendio... que 
el movimiento carnal le arrastraba». 1 2 «Se maravillo de su locura y de 
la> gran castidad de la mujer». 1 3 De ahi la reaccion de reforma y correc-
cion de la conducta: «fue despues hombre justo y de santa vida». 1 4 La 
conciencia moral es para LIull «aquella naturaleza intelectiva que punza15 

al alma cuando se inclina a obrar o pensar contra la final intencion 
para que fue creada.. . y que conoce y distingue lo que obra segun Dios 
o contra Dios. 1 6 De esta forma la apologetica luliana va intimamente 
unida a una ascetica moral, a una ordenacion cristiana de la conducta. 
Esto sucede hasta tal punto que la apologetica se implica dentro de la 
etica en una finalidad practica v normativa, se completa con el conocer 
a Dios para orientar la conducta humana en orden al servicio de la Di-
vinidad. 

El conocer a Dios implica, en la doctrina luliana, un deber moral 
de dar testimonio de El porque, de lo contrario, no se cumpliria el fin 

8 Lib. Felix. Prologo. 
9 Lib. Felix. Prologo. 
1° Del final del libro. 
1 1 Prologo. 
12 Cap. L X X X I . 
13 Cap. L X X I . 
M Cap. L X X I . 
1 5 Todos los subrayados del texto son mios, 
« Cap. CII . . k 
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por el cual ha sido el hombre creado. Siendo el fin del hombre alabar 
a Dios, «no me puedo excusar, insiste un religioso, de ir a alabarle en-
tre infieles.. . , pues estoy obligado a alabarle, y excusar, en cuanto me 
sea posible, el que le blasfemen y ofendan». 1 ' 

//.—Notas generales de la etica luliana, 

Las lineas precedentes urgen la necesidad de ampliar algunos con-
ceptos, en ellas implicados, con el fin de esquematizar las notas espe-
cificas y propias de la etica luliana. 

Los profesores Carreras Artau 1 8 han puesto de manifiesto cuatro 
notas tipicas de la etica de Ramon Llull. 

Citan en el origen la primera j la segunda intencion, afirmando 
que la etica de Llull lo es de la primera intencion. Con esta nota com-
pendia Ramon LIull la solucion del problema de la finalidad del uni-
verso. En primera intencion debe el hombre conocer, amar y servir a 
Dios; por la segunda posee el hombre los bienes que derivan de los 
meritos de la primera intencion. EI pecado, en tal caso, consiste en una 
inversion de las dos intenciones. Llull nos pone en guardia sobre las 
dos fuerzas que tiran del ser humano: la del amor, cuyo centro es Dios, 
y la de la mera concupiscencia y deseo. La primera intencion tiende 
hacia Dios por doble via. Dios como el bien inteligible y mas aprehen-
sible y logico para la mente humana. Dios como objeto amable, cen-
tro y suma atraccion de nuestra voluntad. Sin embargo no es facil man-
^enerse en la verdadera linea puesto que el plano sensorial y sensual, 
tambien humano, contrarresta la fuerza del entendimiento y de la vo-
luntad, solicitando hacia abajo y hacia los bienes finitos y a mano. No 
obstante, interpreta Anton Cuadrado, 1 9 Llull reitera como es y ha de 
ser siempre la intencion, obra de entendimiento y voluntad, porque, si 
podemos ascender hasta la vida del espiritu comenzando por la misma 
elementalidad, como animales que no dejamos de ser, podemos, desde 
cl cspiritu, animar el mundo de la materia y alcanzar planos ideales. 2 0 

El segundo matiz sefialado por Carreras Artau son los dos movi-
mientos del alma (el del bien j el del mal) en relacion a la libertad. 
Esta nota es complementaria de la anterior. Por el primer movimien-

>' Cap. I X X X V I . 
1 8 T. y J . Carreras Artau.—La Etica de R. Lull y el lulismo. Est. Lulianos, I, 

1 ( 1 9 5 7 ) ; 1-30 y en Historia de la Filosofia espanola. Filosofia cristiana de los siglos 
X I I al X V . vol. I, Madrid, 1943. 

1 9 Necesidad y vigencia de la primera intencion luliana. Est. Lulianos, V, 3 
( 1 9 6 1 ) ; 243-262. 

2 0 Un documentado estudio sobre los matices del uso especial de la primera y 
segunda intencion puede verse en Platzeck: La combinatoria Iuliana. Rev. de Filoso-
fia; X I I ( 1 9 5 3 ) y X I I I ( 1 9 5 4 ) . 
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to el hombre es libre para hacer el bien; por el segundo, es libre para 
hacer el mal. Puesto que el bien fue antes en el hombre que el mal, el 
primer movimiento hacia el bien es accidente inseparable; no asi el 
movimiento hacia el mal. De esta forma, cuando el hombre se mueve 
a hacer el bien, lo hace segiin naturaleza de cosa poseedora del ser. 
Cuando se mueve a hacer el mal procede segun su naturaleza de cosa 
privada. 

En el Felix, Llull es explicito al hablar de los dos movimientos del 
alma. Nos describe con bastante detalle el proceso psicologico ante una 
situacion moral cualquiera. No puedo dejar de copiar integro el texto 
de referencia. «Dos movimientos hay en el hombre, dice, el uno cor-
poral y el otro espiritual; el corporal se mueve por la vista y los otros 
sentidos corporales, y el espiritual por la memoria, el entendimiento y 
la voluntad. Por lo que sucede que por ver, oir, imaginar o tocar cor-
poralmente es el hombre tentado de la lujuria, y entonces se causa el 
movimiento o tocamiento en el alma de consGntirla o de contrastarla, 
moviendo la memoria al entendimiento y a la voluntad, y moviendo el 
entendimiento a la memoria y a la voluntad; y esto mismo hace la vo-
luntad consintiendo o contrastando a las otras dos potencias; y si el 
movimiento espiritual consiente, se sigue el corporfl, y si no consiente, 
es vencido este por aquel, y se gana gran merito». 2 1 

Nos hallamos, en el comentario de Llull, ante una teoria psicofisio-
logica de la inclinacion hacia el bien o hacia el mal. Ademas, en reali-
dad, los dos movimientos del alma son las dos posturas polares que 
toma la voluntad ante una situacion moral. 

La tercera nota hay que buscarla en la conciencia como directora 
de la conducta practica. La conciencia hace al hombre temeroso para 
realizar malas obras y voluntarioso para hacer el bien. Remuerde y 
acusa; manda, amonesta y despierta la compuncion y el arrepentimien-
to de las faltas. Sin embargo la conciencia es finita y limitada; por tal 
motivo cae tambien en la duda. 

Ya hemos senalado al comienzo la relacion de la conciencia mo-
ral con la «admiracion» luliana. Ello nos excusa ahora de insistir. 

La cuarta nota que senalan los profesores Carreras Artau, es el 
sentido correccionalista de la etica luliana. Tal sentido se basa en la 
Concordancia de la misericordia con la justicia divina respecto del 
hombre pecador. La etica es, en este sentido, la medicina del pecado 
y es el arte de consolarse en la contemplacion de las virtudes divinas, 
ya que en ella goza el alma destruyendo toda tristeza y desconsuelo 
sensual. 

21 Cap. L X X . 
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Las cuatro notas precedentes, puestas de manifiesto por Carreras 
Artau, se encuentran tambien en el Libro de Maravillas. No obstante, 
tales caracteristicas pueden completarse con otros matices y definir, 
de esta forma, con mas detalle la etica de Ramon Llull. 

Creo que la etica de Llull es, ademas, una etica de la polaridad. 
Es cierto que esta perspectiva quedaba senalada al afirmar la teoria de 
los dos movimientos. Sin embargo, con este matiz quiero sefialar algo 
mas. Llull, sin excepcion alguna, va contrastando los valores positivos 
frente a los negativos de la vida moral. Ello hace, ampiando el concepto 
anterior, que no se reduzca a dos posturas psicologicas antiteticas; sino, 
ademas, a establecer una verdadera jerarquia de valores. 

Toda la etica de Llull esta montada sobre parejas de contrarios. 
Ramon va explicando y ejemplificando paralelamente los extremos po-
sitivos y negativos. Junto a la humildad coloca la soberbia con su con-
tenido psicologico, con su matiz etico y con su aspecto social, incluso 
religioso. De igual forma, paia poner mas ejemplos, al lado de la con-
tinencia situa la envidia; empareja la paciencia con la ira. Junto al 
prior vicioso coloca al religioso virtuoso; paralelamente al hombre lu-
jurioso opone la vida de la mujer casta; frente al trajinero moderado 
y recto pone al hijo envidioso y egoista. Ira Llull, a traves de sus 
obras variando las parejas de contrarios, ya lo veremos mas adelante; 
pero lo que no desaparecera nunca sera el sentido de polaridad. 

El origen ontologico de la polaridad de la etica luliana cabria 
buscarlo en dos principios radicales que estructuran la naturaleza del 
ser humano como parte —microcosmos— de la Naturaleza. Son el prin-
cipio de concordancia y contrariedad y el principio de perfeccion e 
imperfeccion. En consecuencia, si la estructura misma del ser humano, 
es polar, su actuacion y conducta tambien lo sera. Es el ser humano, 
afirma Llull, entre el alma y el cucrpo hay concordancia, pero existe 
igualmente contrariedad. Concordancia, en cuanto son hombre; contra-
riedad, en orden al ser de los dos componentes, pues el cuerpo esta 
sometido a la corrupcion y el alma a la supervivencia. 

Conforme a lo anterior no dudara Llull en deducir la concordan-
cia y contrariedad en la conducta humana. Asi, escribira, «hay otra ma-
yor contrariedad entre ellos (cuerpo y alma) la que se padece cuando 
el hombre es en pecado, pues entonces el alma es contra la final inten-
cion del cuerpo, y el cuerpo es contra la final intencion del alma, y asi 
concuerdan en aquello para que no son creados y se contradicen en 
aquello para que son creados». 2 2 De esta forma Llull ha insertado la 
concordancia y contrariedad, eticamente considerada, en el plano on-
tologico-psicologico a traves de la referencia a la finalidad. 

22 Cap. XCVI . 
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El pecado, polo negativo en la etica luliana, es, de esta forma, 
una discordancia estructural puesto que el vicio implica «una mayor 
concordancia con el defecto que con la perfeccion y con el no ser que 
con el ser». 2 3 Es que el defecto y el no ser estan, para Llull, en funcion 
de orientar la conducta del ser creado hacia otras criaturas, rompiendo 
asi la dependencia creatural del Ser-Creador. La perfecciondel hombre, 
segiin Llull, esta en ser criatura —dependiente d e — y en ajustar y 
ejercitar su actividad a su ser. 2 4 

La raiz socio-cultural de la polaridad luliana es preciso buscarla 
en el sustrato ideologico de su epoca. La Edad Media, aunque bajo el 
signo unitario y unificante de la cosmovision platonico-agustiniana, es 
una sociedad edificada sobre bloques binarios y contrapuestos. Incluso 
las nstituciones y personas piensan y viven en un estridente dualismo. 
Dualidades de capital importancia son espiritualidad - corporeidad; 
espiritu (bueno) - carne (malo) ; fe viva - sensualidad viva; autoridad 
- independencia; Dios - diablo; vida de alli - vida de aqui; sacerdo-
tium - regnum; etc. 2 5 No conviene olvidar muchas de tales parejas por-
que las encontraremos latir en el fondo de la etica polar de Ramon 
Llull. 

Sin embargo la etica luliana tiene un profundo sentido unitario, 
La serie de binomios no forma una juxtaposicion, sino que, sometidos 
a una ley de formacion, se van arracimando constituyendo un todo uni-
tario. 

Es claro que la etica luliana no es una normativa de los actos hu-
manos tomados individualmente; sino una orientacion de la conducta. 
No hay en la etica de Llull unos puntos virtuosos y unas fases de vicio. 
Lo que preside la doctrina luliana es una linea vivencial como sintesis 
de la polaridad. EI hombre, el en su integridad, es virtuoso o es vicio-
so. Mas todavia, dentro de la serie del mismo signo, no es posible ha-
blar de un hombre humilde solamente, porque, para serlo, tiene que 
ser justo, caritativo, leal, paciente... Hay que hablar del hombre bueno 
o malo, del virtuoso o del vicioso porque la paciencia, la templanza, la 
prudencia, la humildad, la continencia... no son sino matices de una 
misma realidad unitaria: la conducta virtuosa. Ramon Llull se cuida, 
una y otra vez, de insistir sobre este caracter unitario. La fe y la ver-
dad, hermanas del entendimiento, acuden a el para que, movido por 
la devocion y con la ayuda de la esperanza, caridad, justicia, pruden-
cia y fortaleza, vaya a Ia conquista de infieles. 2 6 

2 3 Cap. XCVI. 
2 4 Cap. L X X X V I I . 
2 5 Oliver, A.—El Bto. Ramon Llull en sus relaeiones con la escuela franciscana 

tle los siglos X I I I - X I V . Est. Lulianos, I X , 1 ( 1 9 6 5 ) ; 57-70. 
2 6 Blanquerna, caps. X L I I I , X L I V , X L V . 
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Es que, a pesar de que permanezca en el fondo o a flor de piel el 
dualismo binario y absolutamente irreductible, el siglo X I I I realiza un 
admirable esfuerzo de sintesis de los contrarios, sintesis politica, sinte-
sis juridica, sintesis teologica; pero tambien sintesis ascetico-mistica 
—Ia que mas nos interesa para el c a s o — de la dignitas-miseria, creatio-
recreatio, spiritus-caro. 2 7 En la ultima pareja enunciada radica el ver-
dadero problema etico porque en ella, desde la perspectiva moral, se 
origina una estridente convivencia tanto personal como social. Asi es-
cribe Llull que «la castidad iba una vez por todos los lugares mas en-
cumbrados y por los valles mas humildes, y por todas partes encontraba 
a la lujuria, que cada dia mas y mas se multiplicaba y crecia». 2 6 

En el plano estrictamente metafisico podemos basar el sentido uni-
tario de la etica de LIull en el ejemplarismo ontoteologico segiin el cual 
«da Dios sus similitudes a las criaturas», 2 9 traduciendo la unidad-trini-
taria en la pluralidad-unitaria de la criatura. Como «en lo interior del 
hombre se convierten las viandas que come en carne y sangre, que son 
semejanzas del mismo hombre», 3 0 asi tambien de todas las «formas y 
materias, que en el hombre son muchas y diversas, se sigue una forma 
humana compuesta... y una materia compuesta..., cuya forma y mate-
ria son la esencia del hombre, y el hombre es un ser compuesto y uni-
do». 3 ' De la misma manera la unidad-trinitaria de la divinidad implica 
la semejanza unitaria de la operacion que hay entre las tres personas 
divinas. 3 2 La sintesis ontologica, que es el ser humano a imagen de la 
divinidad, implica tambien la semejanza en sus operaciones, para que 
se parezcan sus obras —su conducta— a las similitudes divinas. Por 
tal razon, el problema etico luliano es un problema de semejanza-unita-
ria con la unidad ontologica y operativa del ser divino. La moralidad o 
inmoralidad es cuestion de conservar en el hombre la semejanza o disi-
militud divinas. «Por esto, afirma Llull, son los hombres justos o peca-
dores.. . son justos cuando sus obras tienen similitud o corresponden, 
en cuanto pueden, a las similitudes de Dios . . . , y pecadores cuando no 
corresponden y operan lo contrario del fin para que fueron creadas e 
impresas en 61». 3 3 

En tercer lugar debo senalar que la etica luliana es teocentrica y 
teonoma. Las ideas apuntadas en parrafos anteriores son suficientes 
para comprender esta nueva caracteristica. Todo el plan de vida no es 

2 7 Oliver, A.-—Loc. cit. 
2 8 Cap. L X X I . 
2 9 Cap. L X X X V . 
3« Cap. L X X X V . 
31 Cap. X L I V . 
32 Cap. L X X X V . 
33 Cap. L X X X V . 
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sino el desenvolvimiento del plan divino en la ordenacion de la criatura. 
La etica luliana no esta en hacer o no hacer, en cumplir o no cumplir 
un precepto o una ley. El imperativo moral de la etica de Llull no es 
un mandato o una exigencia por la que hay que pasar. La etica luliana 
es reproducir en mi y en ti, en el ser humano, la imagen de la Divini-
dad. Un hombre no es bueno o malo por cumplir o dejar de cumplir 
unas normas; es bueno «cuando usa y obra arregiado a las similitudes 
de Dios, que Dios ha puesto en el, y es malo cuando usa de ellas en 
contra del fin para que Dios las ha creado». 3 4 

Dios esta en el centro. El obrar conforme a la naturaleza significa, 
al mismo tiempo, obrar conforme a la Divinidad. De esta forma la etica 
teocentrica de Llull es tambien teonoma. Tiene su base y centro en Dios 
mismo para converger, por medio de las virtudes, otra vez a Dios, ele-
vandose sobre la esfera natural de la imago a la sobrenatural de la simi-
litudo. Ello confiere un nuevo matiz. El teocentrismo etico de Llull es 
de tipo amoroso. La vida como amor de si mismo y de los demas, con-
vergente hacia Dios-Amor. Ahi esta una de las raices profundas de la 
etica luliana, puesto que Dios-Amor se une al hombre en la Encarna-
cion, dando valor y significado a la vida humana. 3 5 

A lo anterior cabe anadir que la etica de Llull es una moral cons-
tructiva. Algunos aspectos senalados podrian inducir a pensar que la 
etica luliana sea una moral prohibitiva de acciones malas. Todo lo con-
trario. Ramon Llull no formula sus normas eticas como leyes del no-
hacer; sino como principios de un positivo practicar. Los aspectos ne-
gativos de la moral luliana no son negativistas, sino contrastes que, jun-
to a la imagen del Creador, resaltan mas la diferencia para impulsar 
al hombre a un perfeccionamiento ascendente. En el ser precario y cons-
ciente de su imperfeccion cabe buscar la raiz del ser deveniente hacia 
Dios. 3 6 La etica luliana es perfectiva de la naturaleza humana. Es un 
moldeamiento espiritual a imagen y semejanza de Dios. La etica de 
Llull no es una moral de castigos, sino de convencimiento y de amor. 
«Es verdad que la justicia castiga a los ladrones», escribira en el Blan-
querna; pero no es esta la solucion moral. Por tal razon anadira a con-
tinuacion que es una solucion deficiente porque «no les hace obedien-
tes a mi (septimo mandamiento) por la caridad». El mandamiento no 

3 4 Cap. L X I . 
3 5 Giulio Bonafede.—La vida como amor. Orbis catholicus, 3 ( 1 9 6 0 ) ; 311-27. 

En el trabajo citado analiza el profesor Bonafede el concepto luliano de la vida, con-
jugando la vida activa, cuya finalidad es difundir el conocirniento del mundo de amor 
para vencer el mal —tarea de orientacion de Ia conducta— y la vida contemplativa, 
amor. 

3 6 Enrique de Anton Cuadrado.—Plenitud metafisica de Ia filosofia Iuliana. Est 
Lulianos; VII , 2-3 ( 1 9 6 3 ) ; 131-152. 
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se reduce al «no hurtaras», sino que es la sintesis de «amistad y amor 
entre mi y la caridad y justicia». 3 7 

Por ultimo, podemcs decir que la etica de Llull es realista. El ra-
cionalismo ontoteologico del Beato se traduce ahora en obras, en una 
moral practicista. No habla Llull, ninguna vez en el Felix, del bien y 
del mal, sino del hombre bueno y del hombre malo. El bien en la 
etica luliana aparece ya subjetivado a traves de la intencion del sujeto 
y circunstanciado por los factores ambientales. Asi al bien moral nos 
lo presenta Llull como un rustico humilde, un principe noble, un ciu-
dadano paciente o un mercader mortificado. De la misma forma el mal 
moral se subjetiviza en el viejo lujurioso, en un rey injusto, en el pre-
lado avariento, en el caballero vanaglorioso, en el hijo desleal o en la 
loca mujer. La moralidad hasta tal punto se «practifica» en Ramon Llull 
que asimila la moral de principios a la casuistica de la moraleja. Qui-
zas esta afirmacion pueda inducir a pensar que la etica que Llull esbo-
za en el Felix sea sistematica y se quede en una coleccion de simples 
casos y maximas morales. No es asi, pues el Felix, lo mismo que el 
Blanquerna, no hace sino reflejar a traves de sus variados apologos la 
practica del ejemplarismo del Ars Demostrativa. 3 8 

///.—La plenitud moral a traves de las virtudes cristianas, 

Acabamos de ver que la etica luliana es orientacion practica de la 
vida humana. La primera intencion, los movimientos del alma en orden 
a la libertad, el teocentrismo o el constructivismo moral de sentido co-
rreccionalista no pueden quedar como enfoques generales o planifica-
ciones de vida. Deben traducirse en obras concretas a la vista de un mo-
delo infalible y al alcance del ser humano. Dios esta muy alto para el 
hombre caido. La comunidad contiene demasiadas impcrfecciones para 
servir de modelo. Se impone un modelo a ras de tierra y, a la vez, a 
la altura de Dios. Un modelo que traduzca en si las dignidades divinas 
en virtudes humanas, desarrollandolas en una conducta perfecta y sin 
tacha. Asi es en donde la etica luliana alcanza su verdadera plenitud, 
convirtiendose en una etica de la imitadon. 

La vida moral no es una abstraccion metafisica, sino una actitud 
practica, movida por la voluntad y traducida en realizaciones concre-
tas. La intencion se traduce en obras. Sin embargo un acto moral es 
un oasis de nuestra vida. Esta se entreteje con una multiplicidad de 
actos sigulares aunados en cadena sin solucion de continuidad. El prin-

3 7 Blanquerna. Cap. X L I I . 
3 8 F. Yates.—La teoria Iuliana cle los elemenlos. Ejemplarismo elemental. Est. 

Lulianos, IV, 2 ( 1 9 6 0 ) ; 151-166. 
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cipe justo o el ciudadano leal no lo son por haber realizado un acto 
relevante en su vida moral. Lo son porque su conducta es justa o es 
leal. Porque es habitual en su vida obrar de conformidad con la norma 
de justicia o de la lealtad, teniendo presente que la norma de moralidad 
no es solo modelo, sino, ademas, exigencia de conducta en orden a 
un fin. 

Otro matiz que quiero sehalar es que las virtudes en la etica lu-
liana dan forma al conjunto de los actos, constituyendo la base de la 
conducta, del caracter y de la personalidad moral. Sin embargo las 
virtudes eticas deben considerarse en la moral de Lluli desde abajo y 
desde arriba. Desde abajo la virtud no es sino la repeticion que pro-
duce una tendencia a obrar el bien. Desde arriba las virtudes son for-
mas que establecen una personalidad moral, determinando la orienta-
cion dominante en sus actos. En este sentido las virtudes llevan a unas 
constantes profundas en la vida moral definiendo la fisonomia moral 
de una persona. 

Con todo lo que ya llevamos dicho se comprendera que la etica 
luliana encuentra su plenitud en la realizacion de las virtudes cristia-
nas. Pero oigamos las palabras del propio Llull con el fin de descubrir 
el caracter de imitacion y exigencia de restauracion que implica la etica 
las virtudes. 

La etica luliana no es una etica del deber por el deber, sino una 
moral de la voluntad, que a una con el conjunto de espiritu —memoria, 
entendimiento y amor— impulsa la «restauratio ordinis» en el ser hu-
mano. La etica luliana es una moral muy lograda del bien por el mis-
mo bien. La etica de la virtud define un quehacer moral y la realiza-
cion de la tarea de conseguir la correspondencia de la estructura divi-
na y humana. En esta linea escribe Ramon que «siendo todo el (mun-
do) criatura de Dios y no habiendo en Dios ninguna injusticia, es gran 
maravilla que en el mundo haya mas de injusticia quc de justicia, te-
niendo la justicia del mundo y el mismo mundo alguna similitud con 
el mismo Dios». 3 9 La labor etica consiste en restaurar la justicia, por 
tal razon Dios quiere que «los hombres justos padezcan en este mundo 
grandes trabajos y peligros, para destruir la injusticia y mantener la 
justicia», 4 0 puesto que en Dios hay justicia, la cual ama su similitud, 
queriendo que en el hombre la haya. 

Desde arriba la etica luliana es una moral de virtudes que traduce 
la «rectitudo» de la verdad como orden estructural, perceptible por el 
espiritu, y la justa concordancia y correspondencia con este orden. Por 

» Cap. L X V I . 
«° C«p. L X V I . 
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esto escribira Llull que «Dios es su misma verdad... y la verdad que 
hay en el hombre.. . tiene alguna similitud con la verdad de Dios. . . y 
que solamente los que estan en ella se situan en via de salvacion. Apa-
rece ya aqui la norma como ejemplar de conducta y como exigencia 
de salvacion. 

Con la etica de las virtudes se pretende reproducir en el alma, 
hasta conseguir la armonia perfecta, las armonias y correspondencias 
del mundo divino. Asi afirma Llull que «un rey consideraba en la bon-
dad de Dios y en la bondad que el de ella recibia, y, tanto como podia 
engrandecia su bondad en poder, sabiduria y voluntad y en las otras 
virtudes que poseia con similitud a las de Dios. Por este regimen y 
modo de vivir y contemplar que tenia el rey, engrandecia su bondad 
memorando, entendiendo y amando a Dios». 4 1 

La etica de virtudes luliana es francamente optimista ya que as-
pira a que el hombre en su quehacer individual y social alcance la mas 
alta perfeccion en una ascension psicologico-natural partiendo desde 
la mas sencilla moralidad. Ya Carreras Artau 4 2 hablo, de una forma 
general, del optimismo de la etica luliana, 4 3 optimismo plenamente ma-
nifiesto en el Libro de Maravillas. 4 4 El alma es perfecta porque Dios 
ha impreso en ella la imagen de su perfeccion. Quiere esto decir que 
el alma es perfecta en su esencia, perfecta en su recolencia, perfecta en 
su inteligencia y perfecta en su volencia. Sin embargo, aunque «Dios 
es bastante para que el alma se llene y sacie memorandole, entendien-
dole y amandole», quiere que el alma, libre para el bien y para el 
mal, «adquiera perfeccion y merito en ejecutarlo, el que no podria ad-
quirir si no memoraba, entendia y amaba tambien otras cosas, para 
por su medio mejor poder memorar, entender y amar a Dios». 4 5 Esta es 
la ascension natural y la ascesis moral de la etica luliana. 4 6 

Con el fin de que quede clara la doctrina, inmediatamente Llull 
la completa con un ejemplo. «Todo aquello que el fuego caliente en el 
aire, el agua y la tierra, todo lo hace con el fin de poderse calentar 
mas a si mismo, porque su calor tiene mayor perfeccion para calentarse 
a si que no para calentar al aire, agua y tierra; y esto para significar-
nos que la perfeccion de Dios puede mas perfeccionar en si misma y 

4 1 Cap. C X I . 
4 2 Obras citadas. 
4 3 Un analisis del optimismo luliano en J . Maura Gelabert.—El optimismo del 

Bto. Ramon Llull. Barcelona, 1904. 
4 4 J . Mateu Alba.—Optimismo pedagogico y alegria en Lulio. Rev. Espanola de 

Pedagogia; X V I I ( 1 9 5 9 ) ; 75-82. Aduce el autor una seleccion de textos del Felix y 
dcl Blanquema. 

4 3 y « Cap. L X X X V I I . 
4 6 G. B. Bertini.—Aspectos ascetico-misticos del Blanquerna.—Est. Lulianos, 

V. 1-2 ( 1 9 6 1 ) . 
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dentro de si misma, que dar perfeccion fuera de si misma a las criatu-
ras; por lo que el alma, todo cuanto memora, entiende y ama que no 
es Dios, todo lo memora, entiende y ama para adquirir mayor perfec-
cion para mas memorar, entender y amar a Dios». 4 / Este es el optimis-
mo etico de Llull; pensar en la perfeccion estructural del hombre mis-
mo y de su obrar. El perfeccionamiento moral por medio de las vir-
tudes no es sino obrar conforme a la naturaleza y en ella concordar 
con la ordenacion divina. 

La etica de las virtudes, al insertarse en la sociedad cristiana, to-
ma muy en serio dos extremos opuestos. Por una parte entra de lleno 
en su consideracion la seduccion del mundo y del demonio como ene-
migos declarados del alma. Por otra, anclada en la defensa del libre 
albedria, no siente la angustia de la predestinacion y del determinismo 
naturalista. 

Admitiendo el pecado, segtin vimos, como polo negativo se impo-
ne la rehabilitacion y la restauracion por medio de la virtud. El demo-
nio y el mundo se oponen. Luego es preciso que el hombre disponga 
de un apoyo seguro y a su alcance. Pero Cristo no es solo modelo de 
virtudes, sino tambien —esto es lo que da valor moral a la norma— 
exigencia de restauracion de vida para alcanzar la salvacion. 

La insercion del hombre en la sociedad cristiana es precisa en la 
etica luliana, puesto que es garantia de seguridad. Es que la «christia-
nitas» esta constituida por el mundo en cuanto sandficado por la Eccle-
sia», y una persona... en tanto pertenece a la primera en cuanto es 
miembro del cuerpo mistico de Cristo que es la segunda. 4 7 En la «chris-
tianitas» el hombre puede enderezar su salvacion puesto que en ella 
hay un reconocimiento de la misma fe; en ella la «Ecclesia» es maes-
tra y fuente saludable de sabiduria, 4 8 como ordenadora y promesa de 
bienes espirituales, de tal suerte que los componentes de ella —los fie-
l e s — puedan alcanzar la recompensa de la bienaventuranza, pero, tam-
bien, cuidadora de la higiene espiritual de los individuos con el fin de 
guardar la sanlidad, fortificar, enriquecer y educar la vida moral de 
estos. 4 9 En la «christianitas» el hombre debe reproducir, y puede, en 
si mismo la similitud de la divinidad, resucitando cn el la imagen viva 
de Cristo, garantia de salvacion. En la «christanitas» el hombre se 
acerca a Cristo uniendose a el y traduce en su espiritu la perfeccion del 
Maestro. Este concepto de unidad espiritual con Cristo lo expresa Llull 
con palabras inequivocas: «la divina naturaleza, dice, amo tanto y qui-

4 7 Oliver, A.—«Ecclesia» y «Cliristianitas» en Inocencio III Est. Lulianos, I, 
2 ( 1 9 5 7 ) ; 217-244. 

4 8 Oliver, A.—Loc. cit. 
4 9 Gilson, E — L a Philosophie au moyen age. Parin, 1952. 
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so tanto multiplicar la operacion que tiene en la criatura en grandeza 
de poder, sabiduria y voluntad, que quiso juntar y unir el hombre a 
si misma. Y por esta misma razon, la naturaleza de Jesucristo, por me-
dio del ejemplo de su vida, quiso unir y juntar a si la riqueza de los 
apostoles, haciendoles vivir con santa vida en este rmmdo, para que, 
en lo que cupiere, le fueran semejantes. 5 0 

Conforme a lo anterior la etica de las virtudes es una etica de imi-
tacion de Cristo. Asi ha escrito Ramon que Jesucristo es modelo de 
virtudes para el hombre, 5 1 puesto que su pasion ha bastado para dar 
ejemplo de caridad, justicia, devocion, humildad. 5 2 Tan es asi que, si 
Dios, al crear el mundo y al hombre, puso en la criatura las semejanzas 
de su divina esencia, Jesucristo, hombre y Dios al mismo tiempo, 5 3 pu-
do virtuosamente «recrearlo», puesto que el hombre, por el pecado ori-
ginal, habia perdido la «similitudo», aunque conservara la «imago» de 
Dios. 5 4 El ideal del hombre moralmente virtuoso es bacerse a imagen 
y semejanza de Jesucristo. Dios ha dado valor ontologico a la criatura; 
pero es Cristo quien, realmente, ha matizado aquel sentido etico. «Jesu-
cristo, escribe Llull, vino al mundo y en el fue muy diligente en amar, 
loar y servir a Dios Padre. Y el mismo Cristo fue tan diligente en sal-
var al hombre, que se sujeto a trabajos, a tormentos; y esto mismo qui-
so que hiciesen... sus companeros que estan en este mundo». 5 5 Ahi esta 
la raiz de la afirmacion luliana de que la mayor «bienaventuranza que 
dio Dios al hombre fue cuando dispuso que la humanidad de Jesucristo 
fuese una persona con el Hijo de Dios», 5 6 porque entonces los despre-
cios del mundo alcanzan y llevan al hombre a la verdadera felicidad ha-
ciendo en el realidad la vida cristiana. «La mayor bienaventuranza en 
este mundo, afirma Ramon, es que (Dios) haga al hombre la gracia 
de que el sea pobre, trabajado, muerto y menospreciado por loar, amar, 
servir y honrar a Dios», 5 7 porque «todas cuantas criaturas son, no son 
tan nobles como la humanidad de nuestro Senor Jesucristo. Y esta tan 
buena, tan noble y tan cxcclcnte humanidad la humilla Dios a la ma-
yor humildad». 5 8 

5« Cap. L X X X I I I . 
51 Cap. VIII . 
52 Cap. I X . 
5 3 Nicolau, B.—El primado absoluto de Cristo en el pensamiento luliano. Est. Lu-

lianos, II , 3 ( 1 9 5 8 ) ; 297-312. Puede conocerse el profundo sentido de Cristo en la 
obra de LIull a traves de este estudio del P. Nicolau. 

5* Capts. I X y L X X I I . 
55 Capt. L X X I I . 
« Capt. L X X V I . 
57 Capt. L X X V I . 
58 Capt. L X X I I I . 
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Cristo, es norma, modelo y exigencia de vida virtuosa. En una 
etica de las virludes, enfocada y personalizada. en la perfeccion de 
Cristo, se impone descartar y considerar erroneos y opuestos todos los 
factores que son enemigos de Cristo. Por serlo son tambien enemigos 
del alma. Ramon Llull cita el mundo y el demonio. Uno y otro son dos 
fuerzas que se enfrentan al alma, tentandola, para desviarla de su que-
hacer. No obstante puede el alma, retorciendo aquellas fuerzas contra 
ellas mismas, salir de la situacion fortalecida y mas virtuosa. La ten-
tacion y la fortaleza, escribe Llull, concuerdan para multiplicar la fe, 
esperanza, caridad, justicia y sabiduria: y cuanto es mayor la tentacion 
que el hombre padece, mas merito puede adquirir venciendola y aumen-
tando estas virtudes. 5 9 Ello demuestra el gran valor del libre arbitrio 
en la vida moral. La «restauratio in Christo» debe amasarse, segiin 
Llull, a fuerza de voluntad porque es esta la raiz de los actos humanos 
y sujeto unico de las virtudes a qien incumbe el papel de motor de 
toda la vida moral. 

Para Ramon Llull cualquier determinismo y la predestinacion que-
dan excluidos como oponentes de la vida moral. En la etica luliana de 
las virtudes, estas «se originan Hbre y francamente sin ninguna res-
triccion ni embarazo, como V. gr. la fe, la esperanza, la caridad, la jus-
ticia y las demas». 6 0 

Apesar de la afirmacion anterior otras ideas de LIull podrian in-
ducir a creer en un cierto determinismo naturalista y psicologico. Llull, 
a traves de los distintos personajes de la narracion, ya se plantea la 
cuestion. Si el hombre es una semejanza de Dios, «i en el hombre exis-
te una estructura preestablecida por y a imagen de la divinidad, si el 
ser humano esta «preordenado», 6 1 <;no hay en tal «preordenacion es-
tructural» un cierto determinismo? Se maravillo Felix y pregunto al 
ermitano de que «el hombre preordenado se pueda salvar». 6 2 

Ramon Llull es tajante y claro. Aprovecha cualquier ocasion, a 
lo largo del libro, para dejar sentada la negacion de todo determinis-
mo, defendiendo la libertad humana en la vida moral. Sin embargo de-
dica dos capitulos del Felix 6 3 al tema y se nota de tal forma su pre-
ocupacion que, en ellos, a diferencia de los otros capitulos, reduce al 
minimo los ejemplos para discurrir filosoficamente el problema. 

La solucion luliana es aquella que no se sale de la «preordena-
cion», puesto que la libertad es un factor mas de la estructura. «Confor-

59 Capt. CVIII . 
«> Capt. L X X X I V . 
« Capt. C. 
<a Capt. C. 
« Capt. L X X X I V . 

15 



128 S. TKIA8 MERGANT 

me Dios tiene en si, dice, libertad por todas sus dignidades, ha dado 
su similitud a la voluntad del hombre, para que tenga libertad en amar 
libremente por todo el entendimiento y la memoria, para que asi sean 
entender y el memorar francos, y para que cada uno por si y todos 
juntos sean francos por toda el alma y por todas sus operaciones» . M 

En otra ocasion aiiade que tan noble es el libre albedrio, que nadie 
puede construir al hombre a que ame lo que no quiere amar ni que 
aborrezca lo que no quiere aborrecer, pues nadie le puede quitar al 
alma la similitud que tiene de Dios. 6 5 

Las ideas apuntadas pueden hacer pensar ahora en el extremo 
opuesto: el indeterminismo. Dado que el hombre, por su misma estruc-
tura es libre, parece estar condenado a la libertad. No es asi, desde 
luego, porque Llull defendiendo la libertad no anula en ningun mo-
mento la deliberacion del entendimiento ni la decision de la voluntad, 
cosa que ya se desprende del texto mismo citado. Ya desde la perspec-
tiva etica de las virtudes es tambien claro Ramon Llull. Dice que «co-
mo el hombre debe ejercitar la caridad, la justicia, la prudencia, la for-
taleza, debe entonces obligar y someter su querer a servidumbre, por 
la cual adquiere virtudes y salga de vicios». 6 6 Por motivo de conoci-
miento consigue el hombre poner tensa su atencion y enderezar su vo-
luntad hacia el objeto amable, en virtud de cuyo acto adquiere el ha-
bito de caridad. 6 7 

El segundo aspecto se concreta en el determinismo teologico. Se 
maravillo tambien Felix de como el hombre predestinado se pueda con-
denar. 

Aqui la solucion luliana esta con conjugar armonicamente la pre-
destinacion humana con la sabiduria divina y la libertad del hombre 
con la justicia de Dios. 6 8 Ramon Llull plantea en el Felix la cuestion 
con las siguientes palabras: «la consecuencia que se debe seguir de la 
predestinacion es el que se cumpla en el hombre lo que sabe la sabidu-
ria de Dios como infinita y la consecuencia que se sigue del libre albe-
drio es que la justicia de Dios, que es cumplida y perfecta en si misma 
y en las criaturas, deja al hombre libre para poderse salvar». 6 9 

6 4 Capt. L X X X I V . 
« Capt. L X X X I V . 
6 6 Capt. L X X X I V . 
6 7 E, Anton Cuadrado.—Plenitud metafisica dc la filosofia luliana. Est. Lulia-

nos, VII , 2-3 ( 1 9 6 3 ) , 131-152. 
6 8 Ya con anterioridad al Felix Llull habia esbozado la misma solucion. En el 

Ars Magna primitiva. en la figura X : de los opuestos o de la predestinacion, habia 
conjugado, por los procedimientos logicos del Arte, la perfecta sabiduria de Dios con 
la predestinacion y la justicia divina con el libre albedrio humano (Ars compendiosa 
inveniendi eritatem. Ed. Mag., 1 7 2 1 ) . 

« Capt. C. 
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Ramon Llull, aplicando luego los principios ontologico-logicos del 
Arte en la figura «T», razona afirmando que si el hombre no tuviera 
libertad, «la justicia de Dios no podria tener operacion perfecta ni jus-
ta en el hombre, lo que es imposible». ? 0 Ademas, puesto que la volun-
tad divina no puede tener en si mudanza ni alteracion tampoco la tie-
nen su sabiduria y su justicia, a pesar de que el hombre pase del bien 
al mal y viceversa. De esta forma «si el hombre predestinado se hu-
biera de salvar o condenar por necesidad, se seguiria que de necesidad 
se mudasen por la operacion del hombre la justicia y la sabiduria de 
Dios, pues la una seria contraria a la otra en cuanto a la operacion u 
operaciones que tendrian en el hombre, lo que es imposible». 7 1 

La solucion luliana, en la etica de las virtudes, ha conjugado per-
fectamente las dos fuerzas que impulsan al ser humano en orden al 
bien. Por una parte la predestinacion, en cuanto fuerza del Bien que 
tira al hombre hacia si por otra parte, la volicion libre, en cuanto fuer-
za que orienta la intencion humana hacia un fin. 

La etica de las virtudes nos descubre, en consecuencia, su tono 
positivo puesto que no es, en realidad, etica del deber. La etica del 
deber implica un concepto negativo, una falta de algo a que hay que 
aspirar. Ademas, la etiea de las virtudes implica un campo moral mas 
amplio que el simplemente debido puesto que el deber no penetra to-
dos los matices y pliegues del ser humano a los que matiza, sin embar-
go, la virtud. Por ultimo, la etica luliana de las virtudes afecta a la 
complexion total del hombre mas alla de las simples acciones aisladas; 
encuadrandolas, al mismo tiempo, en un plano experiencial y concreto. 

IV.—La doctrina luliana y su insercion en el contexto de la etica 
medieval. 

La caracterizacion de la etica de Ramon Llull nos obliga ahora a 
situarla en su epoca para descubrir las posibles relaciones con las doc-
trinas morales de los pensadores contemporaneo suyos. Tlna vez situada 
en el contexto historico sera posible estudiar el desarrollo que, como 
«sistema de virtudes», comporta la etica luliana. 

Alois Dempf 7 2 ha sefialado en la Edad Media tres tipos de sistema-
tizacion etica: los sistemas simbolico-eclesiasticos para los que el alma 
es como una imagen microcosmica de todo el universo y, a la vez, de 
Dios; los sistemas teologico-teleologicos, que buscan una vision viva de 
las fuerzas naturales y sobrenaturales del alma bajo el concepto aristo-

™ Capt. C. 
71 c a pt .C. 
7 2 Etica de la Edad Media; Madrid, 1958. 
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telico de perfeccion; por tiltimo, la etica metafisica de la mistica ale-
mana que combina la autoperfeccion etica, en cuanto nacimiento de 
Dios en el alma, con todo el proceso intemporal del mundo. 

Admitiendo como base y en lineas generales el parentesco doctrinal 
de Ramon Llull con la corriente anselmiano-franciscana7 3 es preciso se-
nalar las notas tipicas de la etica de tal corriente para poder descubrir 
el puesto que, en ella, corresponde a Llull. Siguiendo los estudlos de 
Dempf advertimos una evolucion doctrinal desde San Anselmo hasta 
San Benaventura, pasando por Hugo de San Victor y San Bernardo. La 
nota comun de tales sistemas es el simbolismo y la preponderancia de 
la voluntad libre. No obstante dentro de la comunidad conceptual de 
estos autores, sus ideas se matizan gradualmente. Mientras en San An-
selmo el simbolismo es ontologico y antropologico, es etico-social en 
Hugo de San Victor, se matiza de espiritualizacion ascetico-moral en 
San Bernardo, se convierte en ciencia en San Buenaventura, quien in-
serto ia ciencia aristotelica, con sabia discriminacion de lo aprovecha-
ble y de lo inadmisible, en la imagen simbolica del mundo. 

La etica simbolica se desenvuelve en torno a unas bases definidas. 
Externamente se extructura como una sistematizacion, mas o me-

nos catalogada, de vicios y virtudes. Siete virtudes primarias y una se-
rie de virtudes secundarias componen el primer catalogo. Paralelamente 
se analizan ocho vicios capitales, seguidos de otro conjunto de vicios 
igualmente numeroso. 

Muy poco valor tendria una etica si se redujera a un mero cata-
logo de virtudes y vicios. Existe en tal sistematizacion una plenitud 
interna que aglutina y unifica los elementos integrantes. 

Arranca de la dependencia ontologica de la criatura respecto de 
Dios-Creador, dependencia que implica en aquella un estar obligado 
respecto a la Divinidad. La relacion dependencial es, ademas, una se-
mejanza del ser creado respecto a la perfeccion absoluta de Dios (S . 
Anselmo), puesto que el «primum principium» es «causa efficiens, 
exemplaris et finalis» del ser creado (S . Buenaventura). 

El segundo paso indica que el pecadd original hizo perder al hom-
bre el estado etico-ontologico de la justicia, perdiendo asi la verdadera 
y genuina vida voluntaria (S . Anselmo), la doble libertad superior pa-
sando del «non posse non pecari» y «non posse non turbari» a la impo-
sibilidad de no poder no ser tentado, segun S. Bernardo. Es que el 
necado, para el abad de Claraval. no es sino el acto por el cual el 
hombre quierese a si mismo por si mismo. Es un «querer propio» que 

7 3 La bibliografia sobre el particular es abundante, lo que nos excusa de citar 
ahora una serie de obras. Pueden consultarse con provccho los estudios de Carrera9 
Artau, Garcias Palou, Xiberta, Mendia, Longpre, Probst, etc. 
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convierte al hombre en desemejante a Dios. 7 4 Es el espiritu «deiformis», 
en expresion de S. Buenaventura, que ha devenido «deformis». 7 5 Ya 
vimos en Llull el sentido negativo del pecado y del vicio y la deseme-
janza que implica con la Divinidad. 

Aunque con la caida se ha conservado la «imago», se ha perdido 
la «similitudo» con Dios. La semejanza no puede ser recuperada por 
el hombre solo. Es precisa una redencion, centrada, en S. Anselmo, en 
la inteligencia racional del proceso de salvacion bajo la idea del orden 
moral del mundo. En Hugo de San Victor aparece como la necesidad 
de unirnos con Dios mediante la incorporacion al Verbo a traves de la 
Iglesia con sus sacramentos, como cuerpo mistico de Cristo. La reden-
cion, de tipo etico social, en H. de San Victor, es la obra de restau-
racion en Cristo mediante la cual se rehace lo que se habia perdido. 7 6 

La redencion es la «conformitas», semejanza simbolica con el Salvador 
paciente, en S. Bernardo, realizada a traves de las virtudes de la hu-
mildad y de la obediencia. 7 7 Semejanza que no implica una comunidad 
de esencia entre el ser humano y el divino, sino una comunidad que se 
funda en un perfecto acuerdo de voluntades.7 8 La redencion es, para S. 
Buenaventura, la «reformatio», restauracion mediante la gracia en ser 
libre, amante y moral. Ya vimos tambien las ideas de LIull sobre el 
particular. Para Ramon Llull la redencion esta subordinada al fin pri-
mero. Si Cristo levanto con la redencion la naturaleza caida fue unica-
mente para que de nuevo fuese apta para el fin por que habia sido 
creada. De ninguna manera puede estar la encarnacion subordinada a 
la redencion. Cristo ante toda prevision de pecado. 7 9 

El simbolismo desemboca necesariamente en una metafisica etico-
religiosa de la voluntad, convirtiendose esta en el niicleo del problema. 
El hombre, segiin San Anselmo, tiene la verdad y la bondad ontologicas 
del ser ahi, la rectitud del ser natural. Pero tiene que hacerse bueno 
moralmente mediante la justicia como rectitud de la voluntad, mediante 
el amor, linico factor de dar plena satisfaecion a la voluntad, en expre-
sion de San Buenaventura. Segtin S. Bernardo, mediante una fuerza 
para decidirnos al bien, contra las tentaciones, en (a «libertas consilii» 
y en la «libertas complaciti», 8 0 puesto que la imagen divina en el hom-

7 4 Gilson, E.—La Philosophie au moyen age. Paris. 1952. 
7 5 Dempf, A.—Loc cit. 
7 6 Gilson. E.—Philosoph. au moyen age. 
7 7 Dempf, A.—Loc cit. 
7 8 Gilson. E.—Philosoph. au moyen age. 
7 9 Nicolau, B.—EI primado absoluto de Cristo en el pensamiento luliano. Est. 

lulianos, I I , 3 ( 1 9 5 8 ) ; 297-312. 
8 0 Dempf, A.—Etica de la Edad Media. 
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bre se encuentra principalmente en la voluntad, es decir, el libre albe-
drio. 8 ' 

Por ultimo, la etica simbolica desemboca en la contemplacion. 
Afirma Hugo de San Victor una superioridad de la vida contemplativa 
sobre la vida activa, afirmacion que hace suya Ramon Llull para quien 
la vida activa compete al estado humano por necesidad y la contempla-
tiva por perfeccion. 8 2 S. Bernardo senala la contemplacion personal de 
Cristo como vivencia de la suprema bondad puesto que el efecto de la 
gracia de la Redencion es restaurar al hombre en su semejanza divina 
que habia perdido. La vida cristiana no hace sino con la vida mistica, 
y esta puede considerarse como una reeducacion del amor. 8 3 Tambien 
en Ramon Llull la contemplacion es la culminacion del amor. 8 4 En S. 
Buenaventura la contemplacion es sabiduria, es conocimiento de sentido 
y este sirve a la perfeccion final y al amor. 8 5 

La etica luliana no disiente, en cuanto al fondo y a su espiritu, 
de la etica cristiana medieval. 8 6 Como hemos visto, y segun veremos en 
otros matices, la etica de Ramon Llull se inserta en, la etica simbolica 
de. los pensadores medievales. Su etica de las virtudes forma un sistema 
de virtudes y vicios estructurado en torno a una idea central. Se basa 
en el ejemplarismo ontologico y se resuelve a traves de una metafisica 
de la voluntad, en una restauracion en Cristo, con inflexiones personales 
y sociales, para desembocar en la teoria de la contemplacion y su valor 
primario sobre la vida activa. 

S. TRIAS MEBCANT 
(Continuara) 

8 1 Gilson, E.—Philosoph. au moycn age. 
8 2 Feliu.—Capt. L X I I . 
8 3 Dempf, A.—Loc. cit. 
8 4 Consiiltese Capt. X V I , apartados II y III de Carreras Artau: Hist. de Ia fi-

losofia espafiola. Filosofia cristiana de los siglos X I I I al XV.—t . I. Madrid, 1939. 
Tambien: Zaragueta, J . : La vida de Blanquerna culminante en la contemplacion del 
amor divino. Est. Lulianos, VI, 1, 2 ( 1 9 6 2 ) . 

8 5 Vease la relacion de Llull con S. Buenaventura en C. Artau, cap. X V I I , 
apartado III de la obra citada. 

8 6 C. Artau; cap. X V I I , apartado I. Ob. cit. 
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