
LA I D E O L O G I A LULIANA D E MIRAMAR 

El estudio sobre la "ideologia luliana de Miramar" tiene su origen en 
el examen de la bibliografia lulista sobre los contextos historicoculturales 
de R. Llull. Este examen nos ha permitido, solo como indice orientador, 
clasificar aquella bibliografia en dos grandes sectores. Uno recoge los 
textos que, por llamarlos de algun modo, calificamos de teorias integra-
cionistas. El otro, por las mismas razones, agrupa los estudios que llama-
mos teorias diferencialistas. 

Las teorias integracionistas explican a Llull como un producto socio-
cultural de su epoca. Llull se inscribe en una geografia cultural de corte 
hispano-mediterraneo 1 definida segun los esquemas historicos de los mun-
dos latino, bizantino e islamico. 2 Con espiritu de mayor precision algunos 
estudios han venido a concretar y a matizar el encuadre anterior. Afir-
man que Llull per tenece politica y religiosamente a la corona de Ara-
g6n, 3 aunque en contacto con los estados nor teafr icanos 4 y en amigable 
coincidencia ideologica con las religiones cristiana, judia y musulmana . 5 

Las teorias diferencialistas, sin negar las vinculaciones de Llull, re-
saltan primordialmente sus peculiaridades. En esta linea se insiste en el 
sentido peculiarmente luliano de los proyectos de cruzada, 0 en los enfo-
ques personales del teologismo politico, 7 pese a ciertas fidelidades al 
agustinismo, en las propias y especificas vinculaciones lulianas con el 

1 COLOMER, E. R. Llull y el judaismo en el marco historico de la E. Media hispana. 
Estudios Lulianos 10 (1966) 5-45. 

2 BATLLORI, M. Ramon Llull en el mdn del seu temps. Ed. R. Dalmau, Barcelona 1960. 
8 PLATZECK, W. Raimund Lull. Diisseldorf 1962. 
4 LLINARES, A. Raimond Lulle, philosophe de iaction. Grenoble 1963. Trd. esp. Edc. 62. 
5 PRING-MILL. El microcosmos luHia. Ed. Moll, Palma de Mallorca 1961. 
o SUGRANYES DE FRANCH, R. Raymond Lulle, docteur des missions. Beckeuried 1954. 

Tambi6n: Els projectes de creuade en la doctrina misional de R. Llull. Est. Lulianos 4 (1960). 
7 OLIVER, A. El poder temporal del Papa segun R. Llull y postura de las controversias 

de su tiempo. Est. Lulianos 5 (1961) 99-131. Tambien: El agustinismo politico en R. Llull. 
Augustinus 81/84 (1976) 17-35. 
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mundo musulman a pesar de seguir la corriente de la epoca respecto al 
estudio de la lengua arabica. 8 

Los esquemas bibliograficos citados plantean la cuestion en forma 
de una interrogacion disvuntiva: ^Debemos pensar en un Llull-isla o, por 
el contrario, en un Llull-hijo-dc-su-tiempo? L a interrogaci6n que acaba-
mos de formular es un tanto fantasma ya que las razones teoricas de la 
bibliografia en cuestion suelen olvidar los motivos ideol6gicos y cultura-
les y se entret ienen mas bien en buscar vinculaciones e influencias te6-
ricas. Asi las teorias integracionistas apuntan a la comprension de un 
Llull en la linea de cont inuidad neoplatonico-agustiniana. Algunas de las 
teorias diferencialistas explican las peculiaridades lulianas —pecul iar i -
dades dentro de un contexto ideologico-cultural cristiano, deberian pre-
c i sa r— por la absorcion, por par te de Llull, de un arabismo de base." E n 
cualquier caso quedan un tanto relegados los condicionamientos sociales, 
lingiiisticos, politicos y economicos del pensamiento de R. Llull. 

Las consideraciones precedentes son las que nos han movido a consi-
derar la obra de Llull desde aquellas coordenadas que acabamos de citar, 
situandolas en el punto de confluencia de la cultura latino-occidental con 
la cultura arabico-oriental . 1 0 

Preferimos hablar de condicionamientos o de coordenadas socio cul-
turales porque el sentido de influencia de pensamiento deia fuera el 
ambito social, politico y economico en que siempre una ideologia se 
inscribe. E n R. Llull no caben particiones, sino que su obra —pensamien to 
y accion, por tanto, autentica idcologia — es el encuentro y absorcion de 
la compleja episteme de su epoca. Los diferencialismos lulianos no se ex-
plican por el descubrimiento de raices arabicas en el pensamiento dc R. 
Llull ni por la coincidencia de algunas tesis entre las ideolopfas cr is t iam 
y musulmana, como tampoco se explica el integracionismo olvidando 
aquellas raices arabicas en el esfuerzo por mostrar un Llull ortodoxamen-
t e cristiano. El integracionismo y los diferencialismos lulianos se explican 
desde la compleja un idad cultural — cristiana, musulmana, judia —• de Ia 
E d a d Media. Subrayamos el termino eomplcjo porque debcn integrarse 
todos los factores y condicionamientos a que hemos aludido. 

8 URVOY, D . Vapport de Fr. de Sahagiin a la solution du probleme lullien de la com-
prehension d'aulrc. Est. Lulianos 18 (1974) 5-24. 

B Una consideracion y clasificacion de la bibliografia al rcspecto pude leerse en nues-
tro libro: El pensamiento y la palabra. Palma de Mallorca 1972. 

io TRIAS MERCANT, S. El pensamiento y la palabra. Cfr. tambi^n: Raices agustinianas 
en la filosofia del lenguaje de R. Llull. Augustinus 81/84 (1976) 59-80. 
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E n otra ocasion ya hicimos referencia a esta tesis concibicndo el sis-
tema luliano como un complejo de las lenguas latina, catalana y arabiea . 1 1 

Aqui queremos volver sobre el mismo tema, aunque resaltando otros fac-
tores: aqucllos segiin los cuales la obra luliana de Miramar se exphca como 
una ideologia de niveles miiltiples. 

1. Status de Ja ideoJogia luliana: ideoJogia xj utopia. 

E n general una idcologia se encuentra siempre mas o menos vincu-
lada a una utopia y a los sistemas praxicos de manifestacion-transforma-
cion. Aprehender la ideologia luliana de Miramar implica a la vez apre-
ciar el alcance de la utopia con la que esta asociada. 

Horkheimer ha definido esta organica interrelacion afirmando que In 
ideologfa es funci6n y la utopia, en cambio, intencion. Significa con ello 
que la ideologia es el horizonte de la situacion que t iende a absolutizar 
la realidad presente como verdad definitiva; la utopia, por el contrario, 
trasciende la situacion en una tension anticipadora y orientadora a la 
que se pre tende llegar. La formula expresa la vinculacion dinamica en-
tre lo que puede y debe ser y lo que es realmente, cuando ese deber ser 
es a Ia vez la negaci6n de lo que no se quiere en lo que situacionalmen-
te es. 

La utopia comporta pues respecto a la ideologia una doble detcr-
minacion: La determinacion de un presente crisico-critico v la esquemati-
zacion de un futuro prospectivo. Ambas determinaciones solo adquieren 
autentica efectividad desde una realidad en crisis y criticable, desde cu-
ya situacion son posibles posibilidades que no han tenido lugar (u-topos) 
todavia. La ideologia genera por tanto una utopia y esta actua como 
esquema corrector de aquella. Esta dialectica dc implicaci6n comporta 
una serie de sistemas praxicos como instrumentos de la ideologia con el 
fin de autoafirmar sus factores dominantes en el ambito cultural de efec-
tividad y como practicas tecnicas de transformacion con el fin de conseguir 
el cumplimiento de la utopia. 

E n este esquema teorico debemos situar la ideologia luliana de Mi-
ramar. Inmedia tamentc advertimos que su status carece de autonomia. 
Miramar es el lugar (topos) de encuentro de una dinamica sociocultural: 

1 1 TRIAS MERCANT. S. £ 7 pensamiento y la palabra. 
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la que determina la interrelacion organica entre la utopia de la unidad, 
la ideologia de la conversion y los sistemas prdxicos de persuasion. 

La utopia luliana es la prospectiva de la un idad cristiana y la critica 
de la multiplicidad religioso-social concreta. Llull aspira a una cierta igual-
dad comunitaria; pero esta aspiracion implica la critica de la situacion 
dada y el esfuerzo de un proceso revolucionario de transformaci6n. Qui-
zas el sentido practico de R. Llull le llevo a cargar el acento mas sobre 
este que sobre aquella, con lo cual los riesgos de la realizaci6n ut6pica 
estuvieron mal calculados y, en consecuencia, la efectividad de la utopia 
luliana fue relat ivamente poca. 

D e todas formas la utopia luliana implica un pensamiento rcflexivo 
en cuanto tension anticipadora y orientadora de y en la realidad y urge 
la creacion de las condiciones objetivas para su realizacion E n esta linea 
la utopia luliana viene definida por un principio de intencionalidad como 
imagen de futuro: la christianitas, y por un principio de esperanza como 
t iempo de deseos: la reductio omnium ad unum. La utopia luliana es la 
utopia de la un idad en la Christianitas, dando a ese termino un alcance 
epistemologico, social, politico y religioso. 

El concepto de christianitas resume en R. Llull el sentido crisico-
critico de la utopia y su alcance prospectivo tanto como intencionalidad 
cuanto como t iempo de deseo. Dos textos lulianos — uno del Arbre de 
Sciencia 1 2 y otro del Blanquerna 1 3—- son bastante significativos al res-
pecto: 

La intencionalidad utopica luliana viene expresada por el conoci-
miento de la necesidad ("hom coneix que segons ordonament de unitat") 
de un "universal poder en lo mon" en la "concordancia en esser obe-
dients a un pr incep tan solament" y por el deseo de su conveniencia: "se 
convendria que fos un emperador tan solament". Pero esta prospectiva de 
necesidad y conveniencia es la conclusion de la contrastacion cririca de la 
realidad situacional y de su negaci6n. La situacion real es totalmente 
otra: 

a) Un igualitarismo politico: "egualtat de poder enfre un princep 
e altre, e una ciutat e altre". 

b) Un pluralismo social: "1'emperi deperti t en moltes parts, e son 
fets mols princeps e moltes comunes de ciutats". 

1 2 I: Del arbre imperial III. ORL XI, pag. 308. 
1 3 Cp. 95. 
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c) Una alteracion interna del orden social: "les comunitats . . . son 
en gran discordia". . . "e son guerres e traballs en lo mon". 

d) Un individualismo discordante y negativo: "utilitats especials 
son mes amades que publ iques" . 

Es cierto que en este utopismo R. Llull se integra en la linea plato-
nico-agustiniana de un comunismo de sentido universa l i s ta ; 1 4 pero tam-
bien es cierto que en su utopia de un imperio capaz de administrar la 
justicia por igual y de implantar la paz universal y cristiana no cae en la 
"venganza escatol6gica" de las utopias greco-cristianas que no admit ian 
mas posibilidad de juicio que el juicio de Dios. Llull concreta la unidad 
de la christianitas en la efectividad de una unidad int ramundana mediante 
u n mismo lenguaje, identica creencia y una sola fe, aunque esta triple 
unidad venga garantizada en la unidad t ransmundana de un linico Dios. 

Pese a los desengaiios y a las pocas esperanzas que alentaba Llull, o 
quizas gracias a ellos, la utopia luliana es en los limites epistemicos de 
su entorno ideologico plenamente alcanzable. Todo es cuestion de crear 
las condiciones objetivas de su cumplimiento. Y estas condiciones objeti-
vas son las que vienen dadas, segun Llull, por los factores dominantes de 
de la ideologia de la conversion. 

2. Limites epistemicos de la ideologia de Miramar. 

La fijaci6n de aquellas condiciones objetivas exigen determinar pre-
viamente los limites epistemicos de la ideologia luliana de Miramar. 

U n a ideologia implica siempre una doble funcion: la que se refiere 
al conocimiento y la que comporta un alcance social. 

E n su funcion de conocimiento la ideologia no es sino la adhesion 
consciente e inconsciente a un b loque de representaciones y creencias ya 
hechas de caracter religioso, moral, juridico, politico o filosofico, que 
conciernen al mundo en que los hombres viven, a sus relaciones con el 
orden social, con los otros hombres y con sus propias actividades. Una 
ideologia es un esquema de unidad que aglutina a los hombres entre si 
y los vincula con las condiciones de su existencia y las perspectivas de su 
destino. Hablar de la ideologia luliana de la conversi6n significa que la 

14 CARRERAS ARTAU, T . Etica de Ramdn Llull y el luiismo. Est. Lulianos, 1 (1957) 1-30. 
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conversi6n de los infieles propuesta por R. Llull debe entenderse desde 
los esquemas de unidad de existencia y de destino que las representacio-
nes y creeencias de base propugnan en aquel momento. 

E n su funcion social la ideologia expresa el esfuerzo por asegurar la 
cohesion que une a los hombres en el conjunto de las formas de su existen-
cia y de sus tareas de destino con el fin de garantizar la preeminencia 
de dominio por par te de unos, fundada en la voluntad de Dios, en la 
naturaleza, en los deberes y normas morales o juridicas, y, en consecuen-
cia, la aceptacion por par te de otros, del reconocimiento de su inferiori-
dad. El cristianismo se presenta para R. Llull como la garantia de cohesion 
frente a las fuerzas disgregadoras que representa el judaismo y el maho-
metismo. La ideologia luliana de conversion expresa el dominio cristiano, 
fundado en la voluntad divina, y el reconocimiento del mismo por par te 
de los infieles. La ideologia de la conversion comporta asi un doble juego; 
el de que el cristianismo ejerza sobre la conciencia de sus miembros el 
sentido de dominio como algo absolutamente querido por Dios en fun-
cion de la estructura global de la sociedad, y el de que los infieles reco-
nozcan conscientemente su erronea situaeion y la acepten como algo que 
se debe corregir. 

Los textos de R. Llull al respecto son bastantes, aunque cabria con-
densarlos en el silogismo que va repit iendo al comienzo de casi todas sus 
obras contra los infieles: 

"Illa lex est melior et verior, qua homo potest melius cognoscere 
et diligere D e u m et suas qualitates, et honorem, qui pcrt inet sibi. 
Lex christianorum est illa; ergo lex christianorum est mehor et verior 
alia lege. Maior propositio per se dicitur esse vera. Minorem pro-
positionem probabimus esse veram secundum processum istius l ib r i " . 1 5 

El texto anterior vendria completado por otro de la Doctrina pueril 
en el que Llull refiere que los cristianos pueden obligar a algunos niiios 
infieles a aprender la doctrina de la Iglesia, "con el fin de que tengan 
conciencia de estar en el e r ror" . 1 0 

Ambos textos se conrplementan ya que la idea en el primero de que 
los cristianos vean en la dominacion (lex melior et verior) algo quer ido 

18 Ars consilii. Vcansc otros textos muy significativos en el Tractatus de modo conver-
tendi in/ideles. De quarta parte. 

1 0 Cp. 83, 4. 
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por Dios y asignado por el deber moral de su voluntad, se concreta en 
el segundo en la normativa de la voluntad divina que obliga a la Iglesia 
a "convertir a aquellos que estan en el e r ror" . 1 7 

Tanto como "representacion de un mundo en que los hombres viven" 
cuanto como "fuerza de cohesion social", la ideologia comporta siempre 
una vinculacion topico-epocal con un ambito dado y un csquema episte-
mico de convicciones y espectativas emotivo-valorativas. E n el pr imer 
sentido la ideologia se refiere a un horizonte de situacion. Bajo el otro 
aspecto la ideologia luliana de Miramar posibilita una efectiva dicotomia: 
la que viene expresada por el compromiso historico-cultural de la situa-
cion musulmana y la que viene definida por la estructura teorico-praxica 
del cristianismo. E n el pr imer sentido habla Llull de la necesidad de una 
encuesta — r e g i s t r u m 1 H — sobre el modo de vida y la situacion econo-
mica, social y politica de los musulmanes . 1 9 En el otro caso indica LluH 
que los cristianos estan en posesion de la verdad — "sunt in veri tate" 2 0 — 
y del p o d e r . 2 1 

El horizonte topico-epocal de la ideologia luliana de Miramar viene 
dado por las fechas en que Juan XXI y los reyes de Aragon y de Mallor-
ca patrocinaron aquel Colegio luliano. E n 1276 la bula papal garantiza 
su fundacion. Alfonso III , en 1285, y Jaime II , en 1291, la confirman y 
apoyan. La historia temporal de Miramar, sin embargo, es efimera. E n 
Desconort (1295), diecinueve arios despues de la bula papal , lamenta Llull 
la ruina del Colegio y se queja de quien o de quienes lo frustraron. 

Los limites cronologicos, con ser muy importantes, refieren solo un 
indice de situacion. Interesan sobre manera los horizontes epistemicos, 
que sustentan la ideologia de aquella fundacion. Me refiero al espacio 
cultural capaz de aglutinar, segun lineas inmanentes de ordenamiento, el 
discurso y la accion misional lulianos. Se trata de las estructuras subyacentes 
y normativas de la representaci6n y de estrategia lulianas y de la red de 
sus necesidades. E n este sentido el espacio epistemico ejerce un control 
sobre las formas concretas de articulacion del discurso y de la accion lu-

17 Cp. 83, l, 2. 
1 8 Tractatus... Cfr. De tertia parte. 
19 Sabemos que el concepto de "registrum" es mas bien una tecnica cultural de cono-

cimiento y que no dcberia incluirse aqui como cita. La incluimos sin embargo, para mostrar 
el compromiso historico-cultural dc la situacion, sin perjuicio que podamos servirnos de clla 
en otra ocasion mas oportuna. 

20 Tractatus... Cfr. De quarta parte. 
21 Doctrina pueril. Cp. 83, 1, 3. 
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lianas, perfilando un sistema de organizaci6n de las propias experiencias 
y de su forma de comunicarlas. 

Este campo epistemico esta definido por las lineas de demarcaci6n 
que discurren entre el Llibre de demostracions (1274) y Art demostrativa 
(1274), con las obras que las explican o explanan, y el Tractatus de modo 
convertendi infideles (1292), con los escritos que lo siguen y completan. 
Las obras del pr imer grupo centran la ideologia en una planificaci6n de 
la utopia de la unidad. A patrir del Tractatus la u topia busca el cumpli-
miento en la imposicion de unas creencias ideologicamente planificadas. 
Pero en este horizonte ya no estamos en los lmites epistemicos de Mi-
ramar. 

Nuestro planteamiento p u e d e parecer completamente extrapolado por 
olvidar criticas anteriores al respecto. No es asi sin embargo, sino que el 
esquema que proponemos busca otra perspectiva en la obra de R. Llull. 

Berthold AJtaner apunta un corte entre un primer Llull y el Llull 
post-1296. El pr imero es el de la utopia juvenil que rechaza, en su idea, 
la guerra religiosa. El Llull de la madurez , por el contrario, movido por 
un franco realismo, se inclina por una cruzada militar. 

Esta tesis ha sido rechazada por algunos y sincretizada por otros. 
Sugranyes cree en una linea de costura en el pensamiento luliano. 

La posibilidad de una expedicion militar ha sido entrevista por Llull 
desde sus obras mas tempranas, lo mismo que las tesis sobre los poderes 
coact ivos, 2 2 espiritual y material, que , bajo la imagen de las dos espa-
d a s , 2 3 Llull interpreta como la disputa de la verdad contra la falsedad, la 
ignorancia y el error de los infieles 2 4 y como cl derecho efectivo de una 
guerra jus ta . 2 5 

Colomer, por su parte, piensa en un sincretismo. El fracaso de Mira-
mar no hace retroceder los primeros propositos luhanos, sino que reajusta 
los planteamientos al espiritu general del momento, que es el de un equi-
librio dialectico entre tolerancia y fanatismo, entre colaboracionismo y 
polemica, en las relaciones cristiano-musulmanas y judeo-cristianas. 

No aceptamos una interpretaci6n cxclusivamente psicologica y, por 
tanto, que la utopia luliana sea reducida a un puro ideal de juventud 
que se desvanece luego en el realismo de la madurez. Como heinos ad-

22 SUGRANYES. R. Llull docteur dcs missions. 
2 3 STICKLER, A. M. // gladias negli Alti dei Concilii e dei RR. Pontifici sino a Graziano 

e Bernardo di Clairvaux. Salesianum, 13 (1951) 414-445. 
24 LLULL, R. Liber de fine. Ed. Moya, 58. 
25 LLULL, R. Tractatus... Cfr. De quarta parte. 
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vertido anteriormente la utopia comporta un alcance netamente sociolo-
gico. La utopia luliana no es un sueiio dorado construido con elementos 
inconscientes, sino una casi-fatalidad apoyada en factores sociales presen-
tes y que apenas dejan opcion. No cabe duda, por otra parte, de que en 
los textos lulianos aparece un espiritu militar de cruzada y un efectivo 
deseo de realizacion. Son distintas, no obstante, las bases ideologicas que 
los sustentan en el espacio epistemico de Miramar y en el horizonte cul-
tural del post-1296. 

En el ambito de Miramar el poder coactivo de una expedicion militar 
responde a un imperativo hipotetico, condicionado siempre a exigencias 
de defensa una vez agotadas todas las soluciones de dialogo social. Llull 
asocia la ideologia de la conversion a sistemas de persuasion. En el Blan-
querna aparece clara esta postura luliana, diferenciando la situacion de 
derecho de las situaciones de hecho, las iinicas que en realidad tienen 
una efectividad practica. Asi el cardenal Domine Deus, en el caso hipote-
tico de que los sarracenos impidieran en sus dominios la predicacion dc 
los cristianos, establece como norma de derecho la de que "a fuerza de 
armas fueran invadidos" . 2 0 Sin embargo, ante el caso concreto de un prin-
cipe sarraceno que impidio — situacion de hecho — la predicaci6n cris-
tiana y ante la peticion de Ios cristianos de aplicacion de la normativa 
cstablecida, juzga el cardenal que "si el rey moro se defiende con el po-
der corporal contra el de nuestras almas, conviene que su poder sea 
vencido y superado por mucho amar y honrar la santa pasion dcl Hi jo" . 2 7 

Mas claramente todavia en el capitulo 80 contrapone el mStodo del pro-
feta Mahoma ("Conquista a fuerza de armas") al modo que uso Jesucristo 
y sus apostoles ("predicacion y mar t i r io") . 2 8 

E n el horizonte cultural del post-1296 asocia Llull a la ideologia de 
la conversion sistemas de coaccion, fundados en imperativos categoricos 
del poder civil. Aunque muchas veces no se refiere Llull a una solucion 
militar, insiste siempre en sus peticiones a los reyes en la urgencia de 
que los infieles "sean obligados" a aprender la doctrina cristiana, a asistir 
a la predicacion de los cristianos, a leer las obras lulianas, a responder a 
sus argumentos 2 9 e, incluso, en caso de no unirse a la Iglesia, sean expul-
sados de sus tierras y sufran la espada corporal . 3 0 

28 Blanquema. Cp. 87, 4. 
27 Blanquerna. Cp. 87,5. 
28 Blanquema. Cp. 80, 1. 
29 Dictat de Ramon (1299). Liber de fine (1305). Petitio Raymundi in concilio generah 

(1311). Liber de novo modo demonstrandi. 
30 Tractatus... 

2 
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El planteamiento ideo!6gico que venimos sugiriendo es mucho mas 
complejo que el que pueda definir un sincretismo de tolerancia y fana-
tismo o de colaboracionismo y polemica, y que el que, buscando superar 
toda solucion de tolerancia, explica la obra luliana por un caracter basica-
mente apologetico. Efectivamente no se trata de hacer entrar en juego 
solo elementos religiosos, gnoseol6gicos o eticos, sino tambien factores po-
liticos, sociales y econ6micos. La conversion no es solo una cuestion dia-
lectica ni solo cuestion de gracia divina. El converso es un c iudadano que 
per tenece a una comunidad y, como tal, sujeto a sus implicaciones socia-
les, politicas, juridicas y econ6micas. R. Llull lo sabe y lo tiene en cuenta. 
Basta leer el apar tado 5 del capitulo 83 de la Doctrina pueril. Aqui escri-
be LluU que numerosos judios se harian cristianos si pudieran cubrir, des-
pues de la conversion, las necesidades vitales para su mujer e hijos. Igual-
mente los musulmanes se convertirian al cristianismo si se percataran que 
los convertidos son considerados socialmente y no menospreciados por 
las gentes. Y concluye: quien no castiga el deshonor que se inflige a los 
convertidos, no usa correctamente del poder que Dios le ha confiado y no 
permite asi que otros sarracenos tengan conocimiento de Dios. La des-
viaci6n esta en quienes han interpretado el tema luliano de la conversion 
como un problema subjetivamente religioso olvidando que esta subjetivi-
dad religiosa comporta toda una ideologia de fondo: la ideologia de la 
conversi6n. 

3. Los caracteres de la ideologia luliana de Miramar. 

Las lineas generales que definen la ideologia luhana de Miramar 
responden a la estructura teorico-praxica del cristianismo y a los esque-
mas del horizonte de situacion del compromiso historico-cultural con los 
musulmanes. E n el primer caso se t rata de determinar la verdad universal 
segiin el doble estatuto de la metafisica occidental y del teologismo cris-
tiano cuyas propiedades formales vienen determinadas por el quehacer 
especulativo de un colonialismo logocentrico y por la articulaci6n fun-
cional de un teocentrismo politico. El compromiso coyuntural con los 
circulos socioculturales y politico religiosos encuadra la ideologia de Mi-
ramar en un antropologismo epistemico y en un etnolinguismo cultural. 

Los caracteres anteriores no hacen mas que concretar el fundamento 
de la ideologia luliana de Miramar, condensada en los conceptos de ver-
dad, poder y voluntad divina. Quien posee la verdad es el sujeto del po-
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der y a la vez quien licitamente ( = por voluntad divina) esta investido 
del poder es el sujeto de la verdad. Este juego de implicacion es el que 
impide que Miramar sea solo el lugar academico de un teoricismo inefi-
caz — s i m p l e dialectica teorica de v e r d a d / e r r o r — o mero codigo casuis-
tico de un practicismo sin sentido. Miramar es un efectivo sistema teorico-
ideologico y practico-politico. 

3 .1 . El colonialismo logocentrico. 

Por colonialismo logocentrico entendemos un esquema de represen-
tacion y valoracion sociocultural segun el cual una parte de la humanidad 
ha estado — y debia estarlo — subordinada a otra 3 1 por ser esta la po-
seedora de la razon. D e ahi un doble dominio y una doble subordinaci6n: 
la superioridad de la civilizacion occidental sobre las otras culturas y el 
dominio del logos como origen de la verdad y, por tanto, la presion 
de la ciencia como logica sobre las otras formas cul turales . 3 2 La historia 
occidental tanto a nivel teorico como a nivel sociocultural ha sido, a gran-
des rasgos, el desarrollo dialectico de este colonialismo logocentrico 3 3 se-
gim las formas de tres imperialismos: 

La primera forma viene expresada, desde la Politica de Aristoteles, 
en las parejas de gr iego/barbaro, primit ivo/civihzado, colonizador/colo-
nizado, entre otras. Expresa un imperialismo antropo-logico o del Hombre 
civilizado que, por su dignidad de sefior de la verdad, es tambien el sefior 
de los otros. 

L a segunda forma obedece, desde la edad de la sofistica, a la opo-
sicion phijsis/nomos matizada luego en la cadena historica que opone na-
turaleza a cultura, materia a espiritu, a ley, a l ibertad, a historia, etc. 
Define un imperialismo espirituaHsta. 

La tercera forma, de Platon a Heidegger, contrapone logos/plione 
matizando historicamente esta oposici6n en las parejas doxa/epis teme, 
significante/significado, lengua/habla , entre otras. Determina el imperia-
lismo del logos. 

3 1 Un desarrollo amplio de esta tematica puede leerse en LEVI-STRAUSS. Anthropology: 
Its achievement and Fiiture. Current Anthropology, 2 (1966). LECLERC, G. Antropologie et 
colonialisme. Fayard. Paris 1972. LLOBERA, J. R. La antropologia como ciencia. Compilacion 
de textos. Ed. Anagrama, Barcelona 1975. 

3 2 DERRIDA, J . De la grammatologie. Ed. de Minuit, Paris 1967. 
3 3 TRIAS MERCANT, S. EI hombre y sus pardmetros dialecticos. Estudios, 34 (1978) 

303-322. 
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Las tres formas anteriores fueron recogidas, a traves del cristianismo, 
por R. Llull, quien las expreso en las siguientes parejas: 

a) Cristiano/Infiel. Imperialismo antropo-logico, por el dominio per-
suasivo o coactivo del cristianismo. 

b) Espir i tual /Mater ia l (corporal). Imperialismo espiritualista, por el 
predominio de lo espiritual sobre lo corporal . 3 4 

c) Verdad /Er ror . Imperialismo logico, por el dominio de la ciencia 
como logica sobre las otras formas culturales en las tecnicas lu-
lianas de la conversion. 

Lo importante, sin embargo, en R. Llull es la implicacion de los tres 
imperialismos. Para Llull infieles son "los que estan en el error" 3 5 y cris-
tianos, "los que estiin cn la verdacl".36 A la vez el error y la verdad se 
simbolizan en las imagenes de las dos espadas (gladium corporale/ gladium 
spirituaJe) cuyo significado es el q u e contrapone la ve rdad a la falsedad, 
a la ignorancia y al e r ror . 3 7 Por ultimo, Llull t raduce y resume todas las 
oposiciones anteriores a un nivel socio-politico en los conceptos "cle dis-
putatione/de beJJatione infidelium" .2S 

3.2. Teocentrismo polltico. 

Muchos de los terminos anter iormente expresados son en su etimolo-
gia aparentemente inocentes. No obstante esconden dentro del contexto 
luliano de su expresion una fuerte carga ideologica en orden a una orien-
tacion emotivo-valorativa y a una funcion marcadamente praxico-social. 
La justificacion de las mismas debemos buscarla en un teocentrismo po-
litico, que garantice la superioridad de los cristianos y, en consecuencia, 
avale el dominio de los mismos. 

Para Ramon Llull el cristianismo representa la superioridad total 
("scientia, in maris, in pecunia, in moribus")39 sobre las culturas musul-

34 Seria muy interesante analizar las formas analogicas y metaf6ricas en que se con-
creta en la obra luliana esta formula general. 

3 5 Doctrina pueril. Cp. 83, 1, 2. 
3 6 Liber de Fine. Cfr. 57-58. 
37 Liber de fine. 
3 8 Esta f6rmula la encontramos rcpetida cn Llull. Quizas cl texto mas conciso sca el 

del Liber de fine. 
3 9 Tractatus... 
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mana y judia. E l cristiano es superior porque posee la verdad. Por este 
motivo y porque el musulman v los judios estan en el error, el crisriano 
es mas noble cientifica, moral y economicamente. Esta mayor nobleza y 
senorio es la que justifica la disputa con los infieles y el dominio sobre 
los pueblos no crist ianos. 4 0 

E n cuanto la verdad justifica el poder de dominio sobre las naciones 
no cristianas toma el sentido de una soberania politica universal. La ideo-
logia de la conversion se explana asi en el derecho de mostrar la verdad, 
combatir el e r ror , 4 1 impugnar la fa lsedad, 4 2 confundir la i n c r e d u l i d a d 4 3 

de los infieles. Pero esta soberania no la posee el cristiano por si, sino por 
haber la recibido de la divinidad, linica verdad y vinico poder absolutos. 
E n este sentido escribira muy laconicamente R. Llull que el poder de los 
cristianos de convertir a los que estan en el error reside en la voluntad de 
Dios . 4 4 

3 . 3 . Antropologismo epistemico. 

Entendemos aqui por antropologismo epistemico el origen de un 
sistema de representaciones en funcion de un tipo determinado de con-
cepcion del hombre como sujeto de conocimiento. En nuestro caso el an-
tropologismo epistemico concretiza el colonialismo logocentrico, que he-
mos resumido en la dialecrica del cristiano v el infiel. Esta dialectica en-
frenta dos humanidades , 4 5 en varios aspectos coincidentes y ocupando a 
veces una misma territorialidad, aunque no, por ello, menos extrarias des-
de el punto de vista de sus normas de vida. 

Pring-Mill ha resaltado que el musulman, el judio y el cristiano 
coinciden en el lugar comiin de un monoteismo y un ejemplarismo de 
b a s e . 4 6 No cabe duda respecto a esta afirmacion, aunque la consideramos 
unidireccional. Se da otro hecho que al t iempo que acerca a cristianismo, 

40 Tractatus... 
41 Doctrina pueril. Cp. 83, 12. 
42 Quomodo Terra Sancta recuperari polest. 
48 Introductoria Artis demonstrativae. 
44 Doctrina pueril. Cp. 83, 1. 
45 Se ha afirmado que las Cruzadas contribuyeron a este enfrentamiento y permane-

cieron y permanecen aun en Ia memoria de los pueblos del Proximo Oriente como el recuerdo 
de incursiones injustificadas de Occidente o. por decirlo asi, como un sintoma precuisor del 
imperialismo occidental moderno (GARDET. L. Connaitrc L'islam. Trd. esp. Ed. Casal i Vall, 
Andorra 1960, pag. 39). 

4« PRING-MILL, R. El microcosmos luHia. Palma de Mallorca. 
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jndaismo y mahomctismo no solo como ideologias religiosas sino como 
grupos culturales, los diferencia tambien. Me refiero al hecho de per te-
necer cidturalmente los tres a los llamados "pueblos del Libro". E l Libro 
Sagrado es para musulmanes, judios y cristianos el fundamento de su re-
ligion y de su cultura. Pero si los tres pueblos se aproximan en el feno-
meno del Libro Sagrado se alejan por el modo de comprenderlo. Se trata 
de una hermeneut ica asentada en una situacion vivida diferentemente: 
aquella segun la cual el cristianismo vive el suceso de la Encarnacion 
como el hecho que senala la entrada de la divinidad en el t iempo y en la 
historia. 

La un idad ideologica de Libro Sagrado en su diferencia de vivirla 
es lo que permi te formular un antropologismo epistemico entre musulma-
nes y cristianos. Me refiero a la distancia que va de la antropologki del 
Profeta a la antropologki del Maestro y, der ivadamente , a la contraposi-
cion respectiva entre una gnoseologia profetica, como respuesta a la "in-
terrogacion metahistorica de la divinidad", y una epistemologia dogmd-
tica, fundamentada en la "conciencia historica de la Encarnac ion" . 4 7 

R. Llull es consciente de la aproximacion y del alejamiento entre mu-
sulmanes y cristianos, y lo es en el doble sentido que acabo de apuntar . 
Habla dist intamente del pueblo musuhnan y de los cristianos y del saber 
y poder de unos y otros. E n este doble sentido escribe que los sarracenos 
estan mas pr6ximos a los cristianos que cualquier otra religion (sentido 
ideologico) porque los cristianos concuerdan con los sarracenos mas que 
ningun otro pueblo (sentido antropologico). 1 8 E n la Doctrina pueril com-
pletara este dualismo describiendo al profeta ( M a h o m a ) 4 0 frente al maes-
tro (figura que alienta todo el libro) y a la "doctr ina de la Iglesia" 3 0 

frente a las doctrinas del i s lam. 5 1 Pero Llull p rc tende mucho mas. Quiere 
— aqui radica el alcance de su concepto de "conversi6n" — que los cristia-
nos y los musulmanes sean ellos mismos conscientes de sus coincidencias 
y diferencias. 5 2 Es esta coincidencia y diferencia la que promueve un 
antropologismo epistemico justificando la necesidad de una estadistica de 

47 Un analisis general de estas premisas quc aqui hacemos valer puede lecrse en 
CORBIN, H. La filosofia islamica descle sus origenes hasta la muerte de Averrocs, en "Historia 
de la filosofia" de Parain. Ed. Siglo XXI, vol 3 (1972). 

48 Libre de Contemplacid. Cp. 346, 29. 
49 Doctrina pueril. Cp. 71, 1 al 10. 
50 Doctrina pueril. Cp. 83, 4. 
51 Doctrina pueril. Cap. 71, 10. 
52 Libre de Contemplacid. Cp. 346, 16. Blanquema. Cp. 88, 4. Cent noms de Dtu. 

Prologo. 
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las sectas religiosas, de un estudio de sus lenguas y de su situacion eco-
n6mica. 

Un sistema ideologico normalmente viene expresado en sus estruc-
turas de superficie bajo las formas de textos o discursos, de sistemas de ac-
ci6n conductual , de esquemas de organizacion del espacio social. Cuando 
Llull aprende la lengua arabica — u n o de los fines de los Studia lingua-
rtim y, por tanto, del Colegio de M i r a m a r — asimila tambien las demas 
formas del sistema ideologico y la mental idad misma que aquellas escon-
den. E l esfuerzo luliano de fijar conscientemente las coincidencias y di-
ferencias entre cristianismo e islam y la asimilacion inconsciente de facto-
res musulmanes a causa de su estudio y acci6n social permiten un juego 
importante en la ideologia de la conversion. El problema originario como 
es el de la revelacion luliana en orden a programar un Arte "contra los 
errores de los infieles" debe ser pues interpretado desde las premisas an-
teriores. 

Respecto a la revelacion luliana, A s i n 5 3 aboga por un iluminismo 
ixraqui. Eijo Garay lo rechaza por el caracter gnostico que comporta, se-
nalando que, ademas de que el propio Llull diferencia la "ciencia... que 
se da por infusion" de "la que se adqu ie re" , 5 4 jamas ha atribuido a inspi-
raci6n doctrina alguna, sino tan s61o la forma y el modo peculiar de su 
Ar t e . 5 5 

Otras soluciones han enriquecido posteriormente el problema. Pring-
Mill cree que la visi6n en el monte de Randa debe entenderse como un 
ver de repente un esquema mental apto para estructurar un Arte general 
capaz de proporcionar una argumentaci6n igualmente aceptable a cristia-
nos, judios y musulmanes. Este esquema mental seria el que habria sido 
intuido segiin el modelo de las operaciones de la naturaleza, modelo per-
fectamente aceptado por las tres culturas. Este esquema mental que le 
vino a la mente con toda la fuerza de una revelaci6n y que Llull consi-
der6 siempre como una iluminaci6n divina, puede ser la idea de que los 
metodos cientificos de su t iempo son aplicables por analogia hasta a Dios, 
con s61o estructurar la doctrina ejemplarista de las Dignidades sobre el 
mismo sistema cuaternario de los e lementos . 5 8 

63 ASIN. . . Et islam cristianizado. 
54 Disputatio Eremitae. Quaest. 119, 2. 
58 Euo GARAY, L. illuminismo ixraqui? Est. Lulianos, 17 (1973) 61-79. El texto citado 

que publica E. L. pertenece a fechas anteriores. Por otra parte, la soluci6n de Eijo Garay 
coincide con todo el lulismo de la Ilustracion, principalmente, con el del P. Pasqual. 

56 PRING-MILL, R. Las relaciones entre el "Ars inveniendi veritatem" y los cuatro 
"libri principiorum". Est. Lulianos, 17 (1973) 18-42. 
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Otros, mas que referirse al puro hecho de la revelacion, a las vincu-
laciones meramente teoricas entre cristianos, judios y musulmarj.es o a la 
inspiracion musulmana de ciertas obras de Llu l l , 3 7 cargan el acento en el 
ambito historico-cultural musulman y consideran el Arte como un medio 
para trascender la diversidad de las culturas cristiana y musulmana gra-
cias a que el metodo luliano propugna desde el cristianismo la misma 
perspectiva que la de los musulmanes . 5 8 

Nuestro punto de vista pre tende aunar bajo el concepto de ideologia 
de la conversion los aspectos de representacion y de praxis social, la di-
mension subjetiva de la revelaci6n y el hecho sociocultural de su cum-
plimiento. Recogiendo lo dicho anteriormente cabe ahora afirmar que se 
trata de coordinar la antropologia del profeta con la antropologia del 
maestro y la gnoseologia profetica con la epistemologia dogmatica. 

El islam apoya un equilibrio cntre revelacion v conocimicnto racional. 
En este sentido se ha hablado de una identificacion entre el "angel de la 
revelacion" (Espiritu) y el "angcl del conocimiento" (Intcligencia), aun-
que tal identificacion no supone una racionalizacion absoluta del Espiritu 
como sujeto trascendental , pura estructura logica de conocimiento que 
impone a la razon las verdades enunciadas en la revelacion. Al contrario, 
la comunicacion divina y su racionalizacion apologetica no se confunden, 
porque la gnoseologia teologico-profetica no se desliga nunca de la antro-
pologia del profeta. Las categorias de la gnoseologia profetica sc estable-
cen en funcion de la mediacion visible o invisible del angel de la revela-
cion respecto al profeta y de la mision de este como enviado a promulgar 
la ley divina por medio de la dialectica racional del kalam. Asi el profeta-
de-la-vision, por imperativo v mision divinas, se transforma en el profeta-
que-habla (kalam como discurso) con el fin de garantizar socialmente, por 
medio de recursos dialecticos, los articulos del credo revelado. Como pro-
feta-que-habla la lengua lo inscribe en un ambito sociocultural determi-
nado, condicionando la misma revelacion y cl dialogo ultcrior. 

Lo que "hague ell (R. Llull) per inspiracio divinal" debe entendorse 
desde estos parametros culturales. Lohr ha demostrado que el ideal Iu-
liano de atraer a los musulmanes al cristianismo lo llevo a buscarlos en su 

•'"! LOHR, C . H . R. Lulliis Compeiidium Logicae Algazelis, Lehre und Stellung in der 
Geschichte der Logik. Freiburg in Brisgau 1967. 

58 URVOY, D . Vapport de Fr. de Sahagtin a la solution du probleme Iullien de la 
comprehension d'autri. Est. Lulianos, 18 (1974) 5-24. 

http://musulmarj.es
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misma tcologia musu lmana . 6 8 Tambien debemos anadir ahora a fundamcn-
tar el Arte "contra los errores de los infieles" en los esquemas de la vision 
profetica. La Vida coetdnea describe la vision luliana en los siguientes 
terminos: 

a) "Remirant a la part dreta vee nostre semjor Deu...". E l texto 
muestra claramente que la vision divina sucedio en estado de vigilia. Para 
que no haya dudas al respecto contimia el texto: "Com doncs, tingues tot 
lo seu enteniment ences e ocupat en dictar aqueila canco". En la profetica 
islamica la revelacion en estado de vigilia es clave, ya que solo en este 
estado puede el profeta ser enviado. 

b) "Un jorn li venc un pastor d'ovelles, jove, ab h cara molt plasent 
e alegre lo qual dins una hora U recontd singuhritat de Tesscncia divina". 

No solo ocurre a Llull una vision consciente y en estado de vigilia. 
sino que recibe una revelacion. Es la "comunicacion divina" como pri-
mera categoria de la gnoseologia profetica. 

c) Y "aixi com si fos un gran profeta, partis d'el1". 

El uso del termino "profeta" acaba de disipar las dudas. Sin embargo 
el profeta no es R. Llull, sino el "pastor-de-la-revelacion". La iinica ma 
nera, aun ajustandose a esquemas gnoseologico-profeticos, de no confun-
dir la ideologia cristiana con aquellos es mantener la antropologia del 
maestro. 

3.4. Etnolingiiismo culturalista. 

Para el etnolingiiismo el lenguaje comporta un sentido activo sobre el 
pensamiento en la medida cn que aquel, que se trasmite socialmcnte al 
individuo, crea la base de su pensamiento. Podemos, no obstante este 
sentido, considerar la lengua bajo un triple punto de vista: Concebirla 
como el hecho cultural por excelencia, va que sedimenta v eontrola la 
historia sociocultural de un pueblo; eoncebirla, en segundo lugar, como 
instrumento de asimilacion cultural, puesto que la absorcion de la lengua 
conlleva la absorcion dc todos los elementos culturales que incluye en si 
simbolizados, y, por iiltimo, considerarla como modelo de comprension 

59 LOHR, C. H . Cfr. tambien. Leccion inaugural dc ingrcso en la Schola Lullistica. 
Est. Lulianos, 17 (1973) 114-123. 
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de una cultura, porque la configuracion sistematica de la lengua consti-
tuye el esquema mental mas inmediato a traves del cual se alcanzan otros 
niveles intermedios de objetivaci6n. 

E l problema de la lengua es un tema constante en la obra de R. 
L l u l l 6 0 y adquiere un sentido de urgente necesidad en la ideologia de la 
conversion, por varias razones: 

a) Porque la ideologia luliana forjada con la forma y la sustancia 
del latin academico, del catalan hablado y del arabe misional toma el 
color y la contextura de aquellas lenguas. La ideologia luliana muestra 
que el encuentro de Ienguas en ella permite la interrelacion y se configu-
ra como un sincretismo lingiiistico. No duda Llull de la r iqueza de las 
lenguas como sistemas abiertos que comportan una estructura especifica y 
responden como formas de expresion a las idiosincrasias que comprenden. 
E n este sentido las lenguas aparecen como hechos culturales estructural 
mente afines al conjunto de elementos de una cultura determinada. En 
esta linea contrapone Llull el modum loquendi arabicum81 al modo lati-
no, con su gramatica propia y su logica pecul iar . 8 2 

E n segundo lugar resalta Llull la conexion de la lengua y su estruc-
tura gramatical con las implicaciones logicas del conocimiento. 0 3 La cues-
tion comporta, ademas, otro aspecto: el de la complexion estructural en-
tre la lengua y la mental idad correspondiente. Asi no es suficiente apren-
der la lengua como instrumento de comunicacion, sino tambien como es-
quema de asimilacion ideologica. LIull piensa que si los musulmanes no 
aprenden el modo latino de hablar no pueden entender las razones pro-
batorias de la fe cristiana 8 4 ni tener conciencia de la disparidad de sus 
creencias con los cristianos ni alcanzar, mediante "lo pus general len-
guatge" que es el latin, la un idad universal lingiiistica y, con ella, la uni-
dad de creencia . 8 5 

Por ultimo, llama Llull la atencion sobre la eficacia de la lengua en 
el dialogo o la disputa con los infieles 8 8 y sobre la forma de conocer sus 

60 Vid. nuestros estudios citados en la nota n.° 10. 
61 Commentum Artis demonstrativae. Ed. Maguntina T. 111. pag. 160. 
62 Tractatus... De tertia parte. Blanquerna. Cp. 80, 3. 
63 Vease al respecto el liltimo capitulo de nuestro libro El pensamiento y la palabra. 
64 Tractatus... De tertia parte. Respccto al sentido de la Escritura habla en Blanqucma. 

Cp. 8, 5. 
65 Blanquerna. Cp. 94. 
66 Libre del genlil e dels tres savis (1272. Disputatio fidelis et infidelis (1288). Esta idea 

aparece en toda la historia luliana: Libre de Contemplacid (1272), Doctrina pueril (1274). 
Blanquerna (1283-85). Quomodo Terra Sancta recuperari potest, Tractatus (1294). 
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objecciones a la religi6n cris t iana. 6 7 En este caso interesa menos la es-
tructura 16gico-gramatical de la lengua que una semantica ajustada del 
habla. Asi Llull se refiere a la "ineptitudinem verborum" 6 8 y a los appro-
piata vocabula, quibus melius manifestetur (el Arte) mediante planis vo-
cabulis y vocabulis convenientibus.69 

4. Prdcticas ideologicas de persuasion. 

Esta es una cuesti6n que no entra ya en los limites que habiamos fi-
jado a nuestro tema. S61o haremos referencia a ella en la medida que lo 
hemos hecho al hablar de la utopia; es decir, como complemento al sen-
tido de la ideologia luliana que acabamos de definir. La ideologia es, co-
mo ya hemos dicho, el polo de tension entre una utopia que la proyecta 
y unas practicas que la realizan. 

Las practicas ideologicas permiten ahora formular la pregunta sobre 
lo que es la conversion. La respuesta la encontramos clara y concisa en la 
Doctrina pueril: convertir, dice Llull, es llevar los que estan en el error a 
la via de la ve rdad . 7 0 Conforme a todo lo que hemos sugerido en paginas 
anteriores consistira en transformar una ideologia en otra respecto a 
aquellos puntos en que ambas ideologias (cristiana y musulmana) entren 
en desacuerdo. Para llevar a cabo esta transformacion se requieren una 
serie de tecnicas de transformacion: practicas ideologicas de persuasion 
mediante las cuales, segun la ideologia de Miramar, sean los musulmanes 
convencidos de su error y de la verdad cristiana. Debemos resaltar que 
al hablar aqui de practicas de persuasion no nos remitimos a aspectos de 
tipo psicologico como ideologias internalizadas en los actores, sino como 
configuraciones de mensajes que articulan una conducta social segun nor-
mas institucionalizadas. 

Estas practicas, que solo vamos a clasificar, pueden sintetizarse en 
los siguientes grupos: 

4.1. Tdcnicas econdmicas. 

E n el Blanquerna habla Llull de la conveniencia de dar dinero, baga-
jes y ricos vestidos a aquellos infieles que Ilegaron al conocimiento de la 

67 Commenlum... 
88 Commentum... 
60 Libre del gentil e dels tres savis. Pr61ogo. 
70 Cap. 83, 1. 
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fe catolica, para que, de esta forma, esten agradecidos y satisfechos. 7 1 

Esta misma idea la repite en la Doctrhm pueril, en el sentido de la ne-
cesidad de procurar una base economica a los judios convcrtidos y en el 
sentido de recabar aportaciones pecuniarias de los principes para exten-
der la fe catolica. 7-

4.2. Prdcticas socidles. 

Se refiere Llull a la consideracion social para con los convertidos. 
No duda de que muchos sarracenos abrazarian el cristianismo si tuvieran 
la seguridad de ser honrados y no menospreciados socialmentc despues 
de su conversion. 7 3 

4.3. Prdcticas pedagogicas. 

Llull dcdica gran importancia a la enseiianza de los infieles, princi-
palmente instruyendolos en la lengua latina y en la doctrina crist iana. 7 4 

4.4. Prdcticas retoricas. 

Llull distingue entre la aplicacion de pnicticas de predicacion, 7 5 de 
dialogo 7 8 y dc disputa apologet ica. 7 7 

4.5. Prdcticas Jogicas. 

Esta es la gran obra de R. Llull y que cabria resumir en este texto: 
Conviene convertir a los infieles por medio del LJiJne de demostracions y 
el Art alireujada de troJjar veritat, con el fin de mostrarles la verdad y 

71 Cap. 80. 1. 
72 Cap. 83, 5, 7. 
78 Doctrina pueril. Cp. 83, 5. 
71 Blanqnerna. Cp. 80, 3; 87, 1. 4. Doctrina puerii. 83, 4. Tractatus... De tertia parte. 

Libre de demostracions. Libre de coneixensa de Deu. Liber de Trinitate et Incarnatione. Liber 
per qnem poterit cognosci quae lex sit melior et verior. 

TB Blanquerna. Cp. 80, 3; 87, 5. Vease al respecto cl capitulo peniiltimo de nuestro libro 
El pensamiento y la palabra. 

76 Libre del gentil e los tres savis. Liber de quinque sapientibus (1295). 
77 Liber de Sancto Spiritu (1275?). Liber Tartari et christiani (1286). Dispulationi R. 

christiani et Homar sarraceni (1308). 
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combatir con ella el error de las inteligencias. 7 8 En' esta linca entran todas 

las conexiones con la estructura lingiiistica en el sentido de vincular el 

"moclum loquendi arabicum" al "declinare terminos figurarum" con la 

intenci6n de "infidclium obsis tere". 7 n 

S. TIUAS MERCANT 

78 Doctrina pueril. Cp. 83, 12. 
79 Commenlum... Cfr. Debo advertir que respecto a los numeros 4.3, 4.4, 4.5, la bi-

bliografia es larga y conocida. motivo por el cual quedamos excusados de citarla en un 
esquema como el quc ofrecemos. Sin cmbargo, respecto a las implicaciones logico-lingtiisticas 
quisieramos hacer referencia a la corrclacion de la filosofia lingiifstica griega con la cicncia 
de las letras dc Yabir. PAl 'L KRAUS (Jdbir ibn Hayydn contribution a Vhistoire dcs idees scien-
tifiques dans Vlslam. Memorias del Inst. de Egipto. vol 44 y 45. El Cairo 1942-43) ha pucsto 
dc manificsto la concxion entre la "Balanza yabiri" con su analisis de los terminos dcl len-
guajc, y cl Cratilo, en el quc la filosofia del lenguaje de Platon se basa cn principios 
semejantes a Ios de Yabir, y el Timeo, dondc se comparan los clcmcntos fisicos a las silabas 
de las letras. 




