
EL AMBIENTE CIENTIFICO DE MONTPELLIER 
EN LOS SIGLOS XIII Y XIV 

Diversas circunstancias hicieron de la ciudad de Montpeliier uno de 
los centros mas florecientes del sur frances. Tanto su situacion geografica, 
abierta a las rutas comerciales maritimas dei Mediterraneo. como su or-
ganizacion politica, asegurando un equiiibrio independiente trente a los 
proyectos expansionistas de Aragon y de Francia. Inciuso despues de 
integrada a la Corona aragonesa la politica testamentaria de Jaime I 
confirmb esta independencia al unirla al reino, efimero, de Mallorca. 

Su historia ciudadana, la universidad etc. iueron ya ampitamente 
estudiadas. Ellas dan fe de que Montpellier tigurb con justicia como uno 
de los centros mas vivos de la Edad Media. Con la especial dedicacion a 
un campo cientifico determinado, la medicina. Menos estudiadas han 
sido sus relaciones con el contexto dei domtnio aragones/maliorquin. De 
la existencia de tales relaciones dan fe el hecho de que Jaime I dispone la 
consolidacibn de la universidad, y muchos medicos de aqueila ciudad 
ftguran en las cortes aragonesa y mallorquina. 

En este mismo orden de cosas es, sin duda alguna. de sumo inreres el 
establecer un cuadro los mas completo posible del ambientc cientifico de 
Montpellier por su incidencia luliana. Ramon Llull hara de Montpellier e! 
centro de su actividad, mucho mas quiza que su misma pa tna Maliorca. 
Por otra parte, y entrando en un terreno mas hipotetico, Montpellier es el 
ambiente mas proximo a Llull, al intentar describir su procedencia cien-
tifica. Mas prbximo tanto geografica, como temancamente . 

Por divcrsos testimonios consta que una dc las primeras actividades 
cientificas de Montpellier giro en torno a la medicina. Desde una primera 
mencibn ya en 1137, pasando por el testimonio de San Bernardo, hasta el 
primer documento oficial de 1181, dan fe de ello.(l) Del analisis de estos 
textos puede formarse una idea general de la mencionada actividad cien-
tifica. En efecto, el decreto de Guillermo VIII . que debe ser considerado 
mas como testimonio de una tradicion, que como instaurador de un 
nuevo plan de estudio, se expresa en estos terminos: E>. iJco mando, volo, 
laudo atque eoncedo in perpetuum, quod omnes homines quicumque sint, 
sine aliqua interpeilatione regant scolas de physica in Montepessulano. (2) 



60 MONTPELLIER (SIGLOS XIII Y XIV) 

Llama la atenci6n que el documento se refiera directamente a la libertad 
de enseiianza, y no a las condiciones que deba observar el que se dedica a 
la medicina. Este da to es importante, puesto que a traves de el podemos 
acercarnos a uno de los rasgos tdpicos en el estudio de la medicina de 
Montpellier. 

Se habla de "scolas de physica" asumiendo el cambio de denomina-
ci6n que se impone en el siglo XII, al cambiar el medicus por physicus 
(3). Este simple dato no es suiiciente, por tanto, para describirnos la pe-
culiaridad de Montpellier. Tampoco la reminiscencia "escolastica" (sco-
las) sirve de mucho, pues, por la ausencia de otros condicionamientos, 
unicamente podemos ver en ello el intento de darse de alguna manera 
nombre corporativo. La realidad mentada por el texto, en efecto, no es 
sino una corporatividad en sus lineas mas generales, ausentes aun todas 
las demas coordenadas institucionales (examenes. estatutos, venias) (4). 

La novedad del documento de Guillermo VIII reside exactamente en 
estas palabras "omnes homines quicumque sint, sine aliqua interpella-
t ione". Y con ello el reconocimiento v la alabanza (laudo) de la practica y 
ensenanza libres de la medicina. ;,A provecho de que? ^Del empinismo 
que en ausencia de otras instancias parece dominar ios pnmeros tiempos 
de Montpellier? ^Del teoricismo que aparecera —como fruto— en la 
Universidad del siglo XIV? Son muchos los estudios que a partir de esta 
oposicion analizaron la trayectoria historica de las dos ciudades medi-
terraneas, Salerno y Montpellier. Y con razon advierte Schipperges que 
Salerno y Montpellier "no tienen conciencia de competencia alguna y 
parece imposible que existieran diferentes opiniones sobre Ia ensenanza, 
asi como en cuanto al caracter de un mayor progreso o un pertiiado 
empir ismo" (5). La relaci6n que une a las dos escuelas debe repasarse a 
traves de la diferencia de fuentes sobre las que sc apoyan, y en el tactor 
tiempo que las separa, pues mientras Salerno florece en pleno siglo XII, y 
en el alcanza sus estatutos definitivos (6), Montpellier alcanzara su pleno 
desarrollo en los umbrales y en pleno siglo XIV. 

La soluci6n a este planteamiento equivale a una caracterizaci6n de la 
practica cientifica de Montpellier. Dicho con terminos aun mas precisos, 
creemos poder esperar de la investigacion de estas cuestiones una res-
puesta acerca del estatuto epistemico de los terminos teoricos (7) usados 
en Montpellier. Claro esta que para conseguir plenamente este objetivo se 
precisa de una cantidad de informaci6n, de la que carecemos en gran 
parte. Ahora bien, la utilidad de llegar a emprender por lo menos este 
trabajo es patente. Esta intervencion puede concebirse como una inter-
vencion filos6fica, a traves de la cual se patentice un determinado modo 
de produccidn te6rica en un determinado momento historico. El examen, 
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partiendo de los resultados de tal produccion (conocimientos), debera 
extenderse a los elementos que determinan este modo de produccibn. De 
estos elementos deberemos considerar unos que pertenecen a la sobrede-
terminacibn ideolbgica, politica o econbmica, y otros que vienen dados en 
lo que representa la materia de la produccibn teorica. Si bien esta divi-
si6n no justificara en ningun momento el prescindir de algiin elemento de 
los mencionados. 

Siguiendo estas lineas metodolbgicas la investigacibn se abre a dos 
campos generales. En el primero debera ser caracterizada aqueila 
tematica —obras , temas, sujetos— que sirven de materia (prima) en la 
produccion cientifica. En segundo lugar debera considerarse la historia de 
esta misma produccion, en los hombres que intervienen, en las institucio-
nes que surgen, en las obras resultantes. En este trabajo inicial vamos a 
situar nuestra atencion en el primer campo. Concretamente, vamos a 
repasar aquellos elementos mas significativos con relacibn al hecho 
principal del periodo comprendido entre los siglos XIII y XIV, la revo-
luci6n cultural que supone la acumulacibn mastva de elementos culturales 
arabes. Esta acumulacion supone una verdadera ruptura epistemoiogica. 
en el sentido ya indicado, el de una ruptura en el estatuto epistemico de 
los conceptos cientificos. 

Nuestra btisqueda puede comenzar por la pregunta acerca de 
aquellas personas que se ven beneticiadas de modo particular por el antes 
mencionado decreto de Guillermo VIII. Pues ahi se asegura la plena 
libertad, el reconocimiento de toda personalidad cientifica. Algunos 
hechos de la historia montpellerense pueden ayudarnos a responder a tal 
pregunta. El primero de ellos esta tal vez a la base del decreto, mientras 
el segundo queda situado en plena actividad universitaria, y su signiti-
cacibn es mas compleja. 

Nos referimos en primer lugar al establecimiento de los judios en el 
Sur de Francia. Factor cultural muy importante, sobre todo cuando a raiz 
de la aparicibn de los almohades en Espaiia (1147), se abrieron de nuevo 
los caminos del destierro a judios, cristianos, e incluso a muchos "creyen-
tes" que no querian abrazar la divisa de los nuevos conquistadores " u n 
Dios, una fe, un califa" (8). Procede, pues, intentar una caracterizaci6n 
de los ambientes judios cientificos que pudieron hacer acto de presencia 
en Montpellier en el siglo XII. En este sentido, una de las primeras 
personalidades que debe tenerse presente es la de Abrahan bar Hivya 
al-Bargeiorii (9). Procedente de Barceiona, vivio en la region de Tbulouse y 
Bezters, y sus traducctones del arabe al hebreo sirvieron para dtfundir 
entre los judios "lo mas descollante en ciencias matematico-astronomicas 
y en filosofia que ha producido la cultura a rabe" . Su obra se circunscribe 
a la primera mitad del siglo XII. Abrahan bar Hiyya sigue un metodo 
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frecuente entre los trasmisores culturales. Frente a una traducci6n de 
verbo ad verbum, como fuera la formulada por Burgundio de Pisa (10), 
por ejemplo, o la usada en Toledo por el equipo t raductor del De Anima 
de Avicena (11), se inclina por otra, tambien conocida en los circulos 
toledanos: el resumen de fuentes diferentes (12). Asi, Abrahan bar Hiyya 
recoge lo mas importante de sus lecturas cientificas en sus diferentes 
obras, principalmente en el Hibbur ha-mesiha we-ha-tisboret (Tratado de 
geometria y medicidn) (13). 

No menos importante para nuestro prop6sito resulta la figura de 
Abrahan ibn Ezra de Tudela (1097-1167) (14). Viajero en el sur de Fran-
cia por los anos cuarenta del siglo XII, se intern6 tambien hacia el Norte, 
paso a Inglaterra, bajando despu^s a Italia. l bn Ezra aprovecha sus cono-
cimientos de latin para redactar en lengua mas asequible a sus contem-
poraneos sus propios conocimientos cientificos. Entre sus obras figuran 
los Fundamenta tabularum, un t ra tado sobre el astrolabio, unas Tabulae 
Pisanae, y una obra astrologica, el Resit hokma (15). 

En la migracion ocasionada por la intolerancia almohade lleg6 a 
Francia una familia l lamada a ocupar un lugar importante en el movi-
miento cientifico de los siglos XII y XIII. Juda ben Saul ben Tibbon (ca. 
1120— post 1190) era un judio granadino que se establecio en Lunel. 
donde ejercio la medicina. A lo largo de tres generaciones la familia de 
los ben Tibbon ofrecera a las comunidades judios las traducciones de los 
mas relevantes textos de la cultura en lengua arabe. Su interes abarca 
obras teol6gicas y filosoficas, matematicas y medicas. Mientras para Juda 
ben Saul Pansier sefiala como hipotetica una actividad docente en los 
circulos medicos montpellerenses (16), parece mas probable la presencia 
activa de su nieto Mose ben Samuel ben Tibbon, t raductor tambien de 
importantes obras cientificas (17). 

La importancia cultural que la comunidad hebrea significaba para el 
panorama cientifico del sur frances serd constatada de nuevo en epocas 
posteriores, cuando la evoluci6n histdrica haya ayudado a la institucio-
nalizaci6n de la investigacidn cientifica. Al mismo t iempo. y por mor de 
esta misma institucionalizaci6n con sus bibliogratias y sus burocracias 
clasistas (religiosas) funcionara de modo retardario en el intercambio 
intelectual. Las circunstancias politicas, especialmente en Francia, coad-
yuvan en este mismo sentido. 

El caso de Armegaud Blasini es el segundo hecho a que nos refe-
riamos. Son los factores que intervienen en el caso los que nos interesan. 
incluso por encima del propio desenlace. En 1289, poco aiues de la pro-
mulgacion del estatuto definitivo, Nicolas IV interviene para resolver el 
caso que enfrentaba, hacia ya tiempo, a los maestros de Mompell ier y al 
obispo de Maguelone. A nivel de "facul tad" la postura, al rechazar a 
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Armengaud por no haberse sometido a examenes, se entendia como 
defensa de la libertad universitaria frente a las ingerencias del obispo. 
Mientras de parte de este parecia defenderse la personalidad cientifica de 
Armengaud con independencia del cumplimiento de todos los requisitos 
"legales". Insistimos en que el caso aislado no nos interesa para deter-
minar posiciones hist6ricas. Unicamente queremos recoger el dato 
hist6rico de que aun despues de muchos anos de instituci6n Uos exame-
nes estan previstos desde la ordenaci6n de 1220) puede piantearse el 
confiicto en torno a la solvencia cientifica de un individuo no "produ-
cido" por la institucibn. 

Volviendo, pues, a la cuesti6n planteada acerca de una primera 
caracterizaci6n de la medicina en Montpellier, podemos constatar la 
opci6n personalista de su cultura. En un primer momento se intenta ga-
rantizar la libre productividad intelectual. Despu6s, a medida que las 
instituciones, nacidas ciertamente como salvaguardia de la autonomia, se 
iran anquilosando progresivamente, haran acto de presencia elementos 
culturales extra-institucionales. Estos lo seran bien por imperativo politi-
co-social (los judios y la amplia tradicibn cabalistica que florece en estos 
siglos), o por estrategia y peculiaridades tematicas definidas (come sera el 
caso de Arnau de Vilanova y de Ramon Llull). 

Ahora bien, en el terreno cientifico este talante cultural se materia-
liza en una determinada bptica empirica, especialmente en el campo 
medico, que es el privilegiado en Montpellier. El tema, ya lo hemos indi-
cado, puede prestarse a simplificaciones inexactas. Porque de un atento 
examen del proceso histbrico no nos vemos necesanamente abocados a 
plantear este proceso en terminos de lucha entre tendencia empirica y 
teorica, sino mas bien a encuadrarlo en la ruptura epistemologica que 
acontece en el pensar cientifico de los siglos XIII y XIV. Si la institu-
cionalizacibn universitaria representa una negacion del personalismo cien-
tifico, sera por otra parte un instrumento de gran utilidad en esta ruptura 
indicada. Pues el problema empirico no se plantea en terminos "geo-
graficos", sino en terminos eminentemente "arqueolbgicos". Teniendo a 
mano cualquier obra del circulo de Montpellier se comprendera clara-
mente esta distincibn. La medicina no se centra tanto en la descripcion 
(incluso funcional) del cuerpo humano, sino en la investigacion de la 
enfermedad como proceso relacional. Esta peculiar concepcion de la 
experiencia medica no se aparta, por lo demas. del cuadro antropolbeico 
medieval (18). Si bien seria interesante un analists literario que descubriera 
las posibies consecuencias que en el ambiente de Montpellier tuvieron las 
cuestiones suscttadas a raiz de la crisis en la Sicologia del siglo XIII. El 
conocimiento del De.Animq aristotelicp cn pleno siyio XIII. y la traduccion 
de sus comentarios arios despues, otigino una primcra etapa conflictiva 
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entre 1225-1250 (19), y, posteriormente, todos los problemas ocasionados 
por el averroismo latino (20). Todo este movimiento cientifico vino a in-
tensiticar los problemas fronterizos de la medicina y la antropologia lilo-
sofica (21). 

Es desde esta perspectiva que, creemos, debe ser abordado el tema 
del empirismo en Montpellier. Tema que puede ser estudiado a traves de 
mtiltiples datos histdricos, que indicamos brevemente. La " c a r t a " del car-
denal Conrado de Urach en 1220 y, mas tarde, la bula del legado papal 
Guy de Sora (1239) suponen la erecci6n de las escuelas de medicina en 
corporaci6n. La insistencia en la necesidad de un examen y de un per-
miso no s61o para ensenar, sino para practicar, vienen motivados explici-
tamente por la impericia medicorum (22). Las intervenciones de Clemente 
V, par t icularmente la de 1309 estableciendo el programa concreto a 
seguir, consagraran esta linea. Los mismos representantes de la medicina 
de Montpellier se manit iestan no pocas veces en los mismos terminos ai 
condenar una practica de la medicina cuyo unico m6vil era el interes 
economico. 

Todo ello conduce a la formulacion de un ideal de la medicina que 
tiene como fin primordial la armonizaci6n de la practica con la teorica. 
Se insiste en la antropologia m6dica. Por ello, y este es un rasgo especifi-
co del modo de hacer cientifico del circulo de Montpellier. se rescata ia 
antropologia del exclusivismo filosdfico, y se rescata la experimentacion 
medica del nivel anecd6tico de los recetarios. No es de extranar que en 
Montpellier surjan obras dedicadas a la discusion de los fundamentos 
teoricos de la medicina. Se trata de construir una theorica medicinae (23). 
A partir de ella el experimentum pierde su caracter anecdotico, acu-
mulativo, para ser integrado en el proceso cientifico como elemento dis-
cursivo critico. El caso clinico abandona las superticies estaticas de una 
patologia inventariada, para inscribirse como signo de un renovado 
discurso m6dico. En este sentido creemos interesante la definicion que 
Julia Kristeva hace del "ideologema del signo" en un contexto medieva-
listico: "el ideologema del signo significa una infinitizaci6n del discurso 
que, liberado relativamente de su dependencia del "universal" (del con-
cepto de la idea en si), deviene una posibilidad de mutacidn, una cons-
tante transformacidn que, si bien sometida a un significado, es suscep-
tible de multiples generaciones" (24). 

No hay que olvidar que, situandonos en el siglo XIII, estamos tam-
bien en plena evoluci6n del concepto mismo de la ciencia. En el caso de 
Llull, que consideramos tipico para "Montpell ier", se da en principio la 
aceptaci6n de un nuevo paradigma (con elementos propios y elementos 
tradicionales), junto a la conservacion de un instrumentario operativo tra-
dicional, tal como, en otro extremo, ocurre en la escolastizaci6n que la 
ciencia sufre en Bradwardine o Alberto de Sajonia. Subrayamos en 
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principio puesto que la dinamica evolutiva del sistema luliano intenta 
precisamente adecuar, modificando, los dos planos. Este mismo hecho 
podria explicar la situaci6n de "JJull" en el Renacimiento. Pues el lulis-
mo renacentista, al aceptar el paradigma luliano en un instrumentario 
operativo diferente, incide en muchos planteamientos del mismo para-
digma. Es, por otra parte, la ruptura en el paradigma lo que cuestiona 
radicalmente el caracter acumulativo del proceso cientifico. 

El panorama cientifico de Montpellier durante los siglos XIII y XIV 
se nos presenta, por lo que vamos conociendo, harto complejo. Una 
hip6tesis que viene perfilandose a lo largo de lo dicho, es la de que la 
ruptura en el comportamiento cientifico, que se observa en Montpellier, 
obedece a elementos exteriores a la ciencia medica en si, es decir, se situa 
en un plano claramente estructural (sin que ello quiera suponer exclusi-
vamente extracientifico). Esta ruptura viene sobredeterminada por la ftso-
nomia particular del hecho Montpellier, y por la nueva cultura que arriba 
a Europa. Este nuevo comportamiento cientiftco es en definitiva el que 
abrira las puertas al Renacimiento y a su revolucionaria concepci6n cien-
tifica. 

Hemos aludido a los rasgos generales que caracterizan el ambiente 
de Montpellier durante los siglos XIII y XIV, y que significa no una 
simple reaccibn contra el empirismo, sino la formacibn de una nueva con-
cepci6n verdaderamente cientifica, en la cual, se tiende a la superaci6n de 
la contradicci6n teoricismo/empirismo. Desde este ambiente pensamos 
entender mas profundamente algunos aspectos de la figura y la obra de 
Ram6n Llull. Le une a Montpellier muchos rasgos de su propia 
concepci6n de la medicina y le une —y sea esto dicho a titulo totalmente 
hipotetico— un determinado talante en la recepcibn de la nueva cultura. 

La caracterizaci6n del ambiente cientifico de Montpellier en los siglos 
XIII y XIV se nos sugiere como una tarca muy importante para Ia de-
terminacibn de un ambito considerable cultural y social. Como se propo-
nia anteriormente el analisis iniciado debe ser completado en capitulos 
posteriores en los cuales no solo deberan ser retomados datos de la 
historia de la ciencia, sino tambien de la politica y social. Por lo mismo 
las conclusiones provisionales anunciadas deben ser verificadas en 
prbximas investigaciones. 

JORDI GAYA 
Palma de Mallorca 
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