
LA IMAGINACION EN EL SISTEMA DE RAMON LLULL. 

"Ans siats segur que de mostrar en som las. Mas si hom 
en mos libres fortment estudias, e que per altre saber en 
res no.ls oblidas,\f6ra conegut; mas com gat qui passas 
tost per brases los ligen; per que ab ells no fac quaix res 
mon negoci. Mas si fos qui.ls menbras e qui los enteses e 
que en ells no dubtas, hom pogra per mos libres posar lo 
m6n en bon cas" ' . 

Estas palabras, que combaten el cansancio y la fatiga al expresarlos, 
son una seria advertencia: gatos y brasas de prisas, superficialidades y 
apanos. Quisiera evitarlos ya que la moda de las comparaciones s61o es 
cientifica y util desde criterios y sintesis bien precisos; el tema que nos 
ocupa anda todavia disperso y desdibujado tanto en los estudios sobre 
Llull como en las actuales teorizaciones psicologicas. Seria aberrante 
entresacar del corpus Filosoficocientifico luliano la cuestion de la imagina-
tiva (o cualquier otra) para enfrentarla con las nociones modernas. 
Podrian compararse sistemas totales, pero arropandolos en sus circuns-
tancias. 

En las paginas que siguen intentare reunir, valorar y encuadrar las 
eiiseiianzas del Maestro acerca de la imaginacion, y enmarcar el tema 
dentro de su plan total. Y sin historicismos esteriles: que a los datos con-
cretos se une el provecho del acercamiento a una personalidad genial. la 
observacion del apasionamiento apologetico y polemico, el rastreo del 
influjo de una linea ideologica, y la valoracion de un esfuerzo de vision 
unitaria del ser humano. 

La delimitacion del tema puede desligurar los aspectos citados y. 
paradojicamente, con m&s intensidad al que considero inas importante: el 
intento de una vision unitaria del fenomeno humano. 

l.-Ideas Bdsicas del pensamiento Luliano. 

a) Creador-criaturas: EXISTE DIOS: Esta es la afirmaci6n clave y 
que basa y da cohesion a todo el pensamiento y sistema lulianos. Y dice 
que en la naturaleza divina existen las nueve dignidades (no son simples 
conceptos humanos; son reales y por eso actuan: "razones" reales exis-
tentes que se identitican con la esencia de Dios pero que tienen cierto 
relieve y sustancialidad): bondad, grandeza, duraci6n, potestad. sabidu-
ria, voluntad, virtud, verdad, gloria. Obran bonificando. glorificando, etc. 

1. L L U L L . R. Lo Descnnhort en : Obres essenciats I. Barce lona 1957, p. 1314 ( O . E . : L D ) 
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DIOS ES EL C R E A D O R ( l a causa) DE TODO: inicialmente creo el 
mundo espiritual: angeles etc. y luego el orbe o universo principiandolo 
por el globo del caos: confusa mezcla elemental por falta de distincidn. 
Creado a "semejanza de Dios" esta regido por los principios de bondad, 
grandeza. etc. En cada uno de estos principios —como en Dios: uno en 
esencia y trino en personas— hay: 

— lo activo: forma:—TIVO. 
— lo pasivo: materia: —BILE. 
— lo conexivo: union: —ARE, v.gr.: bonificativo, bonificabile, 

bonificare. 
De ahi se crearon los elementos simples: igneidad, aireidad,acueidad, 

terreidad. Cada uno de estos elementos simples tiene su materia, forma, 
acto sustancial; tienen movimiento propio y estan regulados por los in-
geles a quienes Dios encargo la administracion de las obras celestes y de 
los elementos. 

De las cuatro formas esenciales simples resulta una forma primera 
comun o universal; y de las materias esenciales simples se produce la 
materia comun univer^'1 o materia primera. Cuando una forma obra en 
su materia se produce la primera mixti6n (grados genericos); cuando la 
materia y la forma obran fuera tenemos Ia segunda mixti6n (grados espe-
cificos) v.gr.: el fuego por su ignificativo obra y se penetra en el aerifica-
ble. Pues bien, la mixtion de la forma primera o universal con la materia 
primera universal constituye el CAOS o mezcla confusa. De este caos o 
mixtion —que ademas es incesante— se componen todos los entes ele-
mentales; Dios va creandolos de ahi por transformaciones diversas. Los 
cuatro elementos estan compuestos, pero apetecen ser cuerpos simples; 
huyen de su contrario, v.gr.: el fuego del agua, y obran sobre los otros. Y 
de ahi se explica la generacion y la corrupcion. El caos es un ente redon-
d,o, lleno, extenso, con cuatro esferas circulares: cada elcmento predomi-
na en su region y hacia ella tiende a moverse. El fuego es calido y seco; el 
agua, fria y humeda; la tierra, seca y fria; y el aire, humedo y calido. 

En Dios esta la respuesta ultima para todo: las cosas fueron primero 
en Dios como posibles; luego, por su inteligencia, El las creo. Todo es re-
presentacion y participaci6n de las divinas perfecciones. Y todo ser lleva 
en si mismo la orientaci6n definida de la idea arquetipica (su fin). De ahi 
que Llull ordene las cosas segun su grado de bondad o participaci6n de 
los principios divinos: los minerales tienen un alma elementativa; los 
vegetales una vegetativa que se junta a la elementativa; los animales un 
alma sensible que se yuxtapone a la vegetativa y a la elementativa; el 
hombre tiene estas almas mas el alma racional, y el angel, que ocupa el 
lugar inmediato inferior de la jerarquia tras el Ser Supremo, corona con 
un alma angelica la sintesis compleja de las almas precedentes que el une 
en si 2 . 

2. S o b r e el caos y s u s grados y m o v i m i e n t o s cfr. L U I S D E F L A N D E S , Tratado y resu-
men del Caos Lulliano... P a l m a d e Mal lorca 1740, Pas im; la e sca la y j e r a r q u i z a c i 6 n del ser 
en P R I N G M I L L , R . D . F . . R. i. y las tres potencias dei alma. E s t u d i o s Lul ianos , 12 (1968) 
101-130; para Llull, c o n c o r d a n d o con Arist6te les y S t o . T o m a s . mater ia es a q u e l l o d e lo q u e 
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b) El ser humano: No hay una psicologia luliana propia y 
sistematica, afirmaba Carreras Artau 3 . No nos extrana. Reuniremos los 
datos sueltos intentado, una vez mas, no vaciarlos ni traicionarlos per-
diendo el enfoque general o hinch&ndolos con visiones y temas de nuestro 
acervo cientificocultural que el autor jamas previ6. 

R. Llull dedic6 todo el libro VIII (capitulos XLIV-CXV) del Libre de 
Meravelles al tema del hombre 4 . "Ser unido de alma y cuerpo". 

"Naturalment sots forma «Thome s6n los quatre elements, 
los quals son invisibles als ulls corporals, qui no veen mas 
tan solament la forma de fhome en la qual son composts; 
e la forma primera es en aquella forma secretament". 

se h a c e a l g o : p r i n c i p i o pas ivo q u e n o p u e d e subs is t ir s in la forma (lo q u e da el ser a ias 
cosas ) v gr: el a l m a es forma del h o m b r e d a n d o forma al c u e r p o h u m a n a l . Pero va m a s alla 
al d e f e n d e r la u n i d a d de m a t e r i a . 

3 . C A R R E R A S A R T A U , T . y J., H" de la filosofia espahola I. M a d r i d 1939 , p. 5 3 2 . 
4 . L L U L L . R.. Lihre de meravelles en: Obres essencials I ( O . E . : L .M. ) V a l g a el s i g u i e n -

te t e x t o (pags . 3 9 2 - 3 9 3 ) c o m o vis i6n d e c o n j u n t o y e s q u e m a : 
" Q u e es h o m . 
Lo sanct ermi ta d ix a Felix q u e h o m es esser ajustat d ' a n i m a e d e cors . en lo qual es 

vege tac i6 . s ensua l i ta t . i m a g i n a c i 6 . rao e m o v i m e n t . Per v e g e t a c i 6 e s h o m ass i tuat e c o m p o s t 
de ls qua tre e l e m e n t s . per los qua l s e s h o m havent l o n g u e a , p r e g o n e a e a m p l e a ; e ha c a p . 
ulls . n a s . b r a c e s , m a n s . e tots los altres m e m b r e s . Per la p o t e n c i a sens i t iva ha h o m 
e n c l i n a m e n t e apeti t a calor , h u m i d i t a t . fredor e s eque ta t ; e vol h o m menjar . beure , e vestir; 
e es h o m en sani ta t o en mala l t i a ; e es h o m gras o m a g r e ; e ena ix i d e les a l tres c o s e s 
s e m b l a n t s a a q u e s t e s . 

— B e l l a m i c — d ix 1'ermita—. e n quant h o m 6s vegeta t , e s e l e m e n t a t entrant la un 
e l e m e n t en 1'altre. ena ix i c o m lo foc qui entra en l'aer, e l 'aer en 1'aigua. e 1'aigua en la 
terra. e la terra en lo foc. e lo foc. en 1'aigua e en la terra. e l 'aer en lo foc e en la terra. e 
1'aigua en lo foc a en l'aer, e la terra en 1'aigua e en l'aer. A q u e s t cerc le , bell fill se fa en lo 
cors d e l 'hom c o n t i n u a m e n t d e d i n t r e e defora; e defora apar tot lo cors per f igura. e 
ded in tre lo cors e s la forma h u m a n a e la mater ia h u m a n a . 

La forma h u m a n a es de quatre formes d ' e l ements , per q u e h o m es una forma d e cors mult i -
p l icada d e les qua tre formes e l e m e n t a l s ; e sots aque l la forma esta una m a t e r i a c o m u n a . 
c o m p o s t a d e les quatre mater i e s d ' e l e m e n t s . per la qual m a t e r i a . e per la qual forma, l 'hom 
ha cors e l e m e n t a t . 

E la forma e la m a t e r i a s6n un cors en qui es la s ensua l i ta t . per la qua l h o m ha c inc 
senys . los q u a l s s6n veer. oir. odorar . gustar . sentir. A q u e s t a sensua l i ta t e s a p e l l a d a forma 
sens i t iva . e.l subject d ' a q u e s t a es lo cors vegetat . e sensat . e i m a g i n a t , e rac ionat , e m o g u t a 
csser cors h u m a . Per la vista veu h o m color e figura de fora la s u b s t a n c i a del cors . Per l'oir. 
h o m o u s o n . brogtt . veu e p a r a u l a . Pero 1'odorar h o m odora f lors. a m b r e , a l m e s c , e sent 
h o m b o n a e m a l a odor . Per lo gustar , sent h o m do lc e a m a r g 6 s . e sabor d e c o q u e h o m 
menja e b e u . Per lo sentir sent h o m greu e leu. Per lo sentir sent h o m greu e leu, d u r e 
mol l . ca ld e fred. sani ta t . ma la l t i a . t o c a m e n t . e les altres c o s e s d ' a c o s e m b l a n t s . 

Per la i m a g i n a c i 6 i m a g i n a h o m les coses sens ib le s . e c o m h o m n o ha en presenc ia les 
coses q u e ha s e n t i d e s ab los senys corporals . a d o n c s la i m a g i n a t i v a les ret6n e les representa 
A h o m en a q u e l l a d i s p o s i c i 6 d e l 'obre corporal , s e g o n s la qua l h o m ha vis, o a o i t . o gus ta t . 
o odorat . o sent i t . A b i m a g i n a c i 6 i m a g i n a h o m la d i s p o s i c i 6 d e 1'obra corpora l , aixi c o m en 
escr iute . e n pitar, en edi f icar cas te l l s , pa laus . n a u s . e les altes c o s e s d 'aco s e m b l a n t s . A q u e s -
ta i m a g i n a c i 6 es a p e l l a d a forma e potenc ia i m a g i n a t i v a . e es virtut dMmaginar . E ena ix i c o m 
la sens i t iva p o t e n c i a es u n a m a t e i x a , e diversif ica si m a t e i x a per los c inc senys corpora l s , 
ena ix i a q u e s t a p o t e n c i a imag ina t iva es una m a t e i x a e s s e n c i a , m a s d ivers i f i cada si m a t e i x a 
s egons los c i n c senys cornora l s , retinent la d i s p o s i c i 6 d ' a q u e l l s . e inf luent sa obra 
d i v e r s a m e n t , s e g o n s q u c la sensi t iva ha pres s e n s u a l m e n t . 
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El cuerpo del hombre, que tiene partes activas y pasivas, se compone 
de: 
a) elementacion: fuego, aire, agua, tierra. 
b) vegetacion: aquello por lo que el hombre vive corporalmente. 
c) sensualidad: los sentidos: los cinco tradicionales m&s el afato. 
d) imaginacion: aquello por lo que el hombre imagina las cosas ausentes 
a los sentidos corporales. 

Los cuatro humores —colera, melancolia, flema y sangre entran en la 
composicion del cuerpo, que tiene cuatro potencias: apetitiva, retentiva, 
digestiva y expulsiva. 

La naturaleza, en cuanto a lo corporal, es tan honrada en los drboles 
y en las bestias como en el hombre. El cuerpo humano es corruptible y, 
porque es natural que todo ame a su semejante y se deleite con ello, los 
sentidos corporales se vivitican cuando usamos las cosas materiales para 
los placeres sensuales. Pero, por la naturaleza del alma racional que 
solamente participa con el cuerpo del hombre, la naturaleza tiene mayor 
virtud en el cuerpo humano que en el bestial; aunque, por la corrupcion 
del pecado de Adan, esta inclinada al mal. Y asi como el hombre se hace 
no hombre por la separacion y disyuncion de sus partes, asi se hace 
hombre por cl ajuste y aproximacion de las mismas. 

Separandose de la linea aristotelica tradicional R. Llull anade el 
scntido del afato a los cinco sentidos externos ya conocidos: vista. oido, 
olfato, tacto y gusto. El afato es la capacidad de comunicar, el sentido 
por el que se manifiesta la palabra que ha sido concebida en el interior; 
potencia con la cual el animal manifiesta en la voz a otro animal su con-
cepcion. El organo del afato es la lengua, situada en la cabeza que es "lo 
pus alt e lo pus principal membre que sia en home". La frente y el occi-
pucio son las sedes del entender y recordar respectivamente, como el co-
razon es la sede del querer. 

Per la ra6 ha h o m a n i m a racional . e aques ta es c r e a d a n o v e l l a m e n t c o m es a jus tada ab 
lo cors; m a s la vegetat iva , sensi t iva e imaginat iva s6n e n g e n d r a d e s per lo pare e per la m a r e 
de 1'hom. A q u e s t a ra6 es d e tres c o s e s , co es saber. m e m 6 r i a , e n t e n i m e n t e vo lentat . e totes 
e n s e m s s6n una a n i m a qui cs rac ional . 

Per la m e m o r i a ha h o m m e m b r a n c a de les cosses p a s s a d e s ; e per 1 'enteniment ha h o m 
e o n e i x e n c a ; e per la volentat ha h o m e n c l i n a m e n t a a m a r o d e s a m a r les c o s e s . Per lo 
m o v i m e n t e q u e e s en h o m , es ten h o m la potenc ia mot iva , po es saber, aquel l m o v i m e n t 
ajustat de vege tac i6 , sensua l i ta t . i m a g i n a c i 6 . rec ional i tat ; car la ra6 de l 'hom es mol t mel lor 
e pus n o b l e forma que totes les altres . e es senyorejant al m o v i m e n t de totes les a l tres; e per 
son m o v i m e n t e virtut, se m o u e n totes les altres. E per acb diu h o m q u e 1'anima es forma 
del cors . e es senyorejant sobre lot c o que es en h o m per v e g e t a c i 6 . sensual i ta t e i m a g i n a c i 6 : 
car la ra6 m o u la imag inat iva a imag inar . e la sensit iva a sentir , e la vegetat iva a vegetar . E 
sots la ra6. po e s . 1'anima inte l . lect iva. se m o u la sens i t iva . la vegetat iva e la imag inat iva . E 
so l s la ra6 se m o u 1'apetitiva. la d igest iva . e la retentiva, e 1'expulsiva; e acb m a t e i x fa la 
d igest iva , e fan les a l tres . que fa 1'apetitiva. 

A m a b l e fill. de totes aques te s coses d a m u n t d i tes . c o es saber . d e formes e d e mater i e s . 
que en h o m s6n mol t e s e d iverses , se segueix una forma qui cs ape l lada forma h u m a n a la 
cual es c o m p o s t a c a jus tada de moltes formes . c es c o m p o s t a una matcr ia h u m a n a de 
mol tes mater ies . E la forma h u m a n a e la mate ira h u m a n a s6n 1'essencia d ' h o m , c h o m es 
1'esser c o m p o s t e ajustat d e forma e materia h u m a n a . E aco q u e jo . bell fill, vos he dit e 
s ignif icat , es h o m " . 
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Omitiendo otras precisiones recordemos, empero, que el sentido 
comun luliano no encierra nuestro concepto sino que se entiende como lo 
comun a los cinco sentidos v.gr.: la extension, y que es base del sentir 
general que se especifica en cada uno de los cinco. 5 . 

El alma humana es una sustancia espiritual racional que da forma al 
cuerpo humano. Creada por Dios de la nada, se da al cuerpo en el seno 
de la hembra. Por el poder de la memoria el alma obra al modo de recor-
dar, y por el del entendimiento el alma entiende y por el de la voluntad el 
alma ama. Tiene cinco potencias: 

— vegetativa: crecimiento al modo de las plantas. 
— sensitiva: poder de los sentidos al modo de los animales. 
— imaginativa: poder con el que imagina las cosas corporales. 
— racional: esencia del recordar, entender, amar. 
— motiva: poder por el que se mueven las piantas y bestias a lo que 

desean, y el alma del hombre a lo que ama. 
Posteriormente hablaremos del modo abstractivo e iluminativo de su 

actuacion. Anotemos tan s61o que si Dios dio a los animales y vivientes 
un apetito natural que es muy semejante a la voluntad, la voluntad del 
hombre es mas noble, quiere de acuerdo a la raz6n y se sujeta al entendi-
miento. 

Nacemos tanquam tabula rasa (rechaza el innatismo) y los sentidos 
externos nos dan los primeros conocimientos; seguir&n luego las activida-
des y aportaciones de los sentidos internos (solo hay uno: la imaginacion 
o imaginativa); finalmente actuara el plano del entendimiento. Se 
comprende asi la afirmaci6n explicita: "Ab ulls corporals no pot esser 
vist home, car home es compost d'anima e de cors, e los ulls corporals no 
poden veer sino part d'home, co es, lo cors; mas ab los ulls espirituals e 
corporals pot esser vist home, veent 1'enteniment 1'anima, entenent e 
veent los ulls corporals lo cors". 

Las criaturas significan a su Creador y a sus obras. Y todas han sido 
creadas para servicio del hombre "de pus noble natura que les besties 

5. L L U L L . R., Libre d'Evast e DAloma e de Blanquema, e n : Obres essencials I ( O . E . : 
B) p. 190; Libre qui es de Vorde de cavalleria, en : Obres essencials I ( O . E . : L.C) p . 5 4 1 , 5 3 5 
y 538 ; O . E . : L . M . p . 6 6 3 - 7 0 2 ; Libre de home, en O R L X X I . p. 11-12 y 26; Doctrina Pueril 
(a cura d e Gret Sch ib) Barce lona ( 1 9 7 2 , p. 205. 

R e c o r d e n i o s q u e Llull r o m p e v o l u n t a r i a m e n t c el pr inc ip io de q u e lo d e f i n i d o n o d e b e 
entrar en la det"inici6n; para el def in ic i6n es la s intes is de la acc i6n del pr inc ip io act ivo 
sobre el p r i n c i p i o pas ivo v.gr.: la d i fus i6n es la forma con la q u e la c o s a d i f u n d i e n t e d i f u n d e 
lo que es d i f u n d i b l e . 

C A R R E R A S A R T A U , T. y ) . , H" de la filosofia I, p . 5 3 2 - 5 4 4 ; B O V E , S., El sistema 
cientifico Luliano. Ars Magna. Barce lona 1908. p . 4 5 7 , 4 5 9 - 4 9 9 : h a b l a del "a fa to o s e n t i d o 
m u s c u l a r " sin d a r m a s exp l i cac ione s . N o veo rezones para e l lo . 

Sobre el s e n t i d o comt in R. Llull d ice c l a r a m e n t e : " E s dit comt i per co car fa d iverses 
judicis en sent ir a m b un poder m a t e i x . E aquest s eny c o m u fa b r a n q u e s , po 6s a s a b e r los .v. 
senys , e lo s i se qui n o v e l l a m e n t es trobat (...) C a d a s c u n a d ' a q u e s t e s b r a n q u e s ab q u e l ' ome 
sem ha son o r g u e e l ementa t e vege ta t" . Y los c o m e n t a r i s t a s indent i f tcaron r a p i d a m c n t e el 
drbol y las r a m a s , s en t ido c o m u n - s e n s i t i v a , asi L A V I N H E T A , B. Illuminati sacrae pagine 
pfessoris... L u g d i n i M C C C C C X V I I , fol LXI: "sens i t iva est p o t e n t i a c u m sens i t iva est s e n s u s 
c o m m u n i s : et habet s e n s u s part icu lares" . 
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ni.Js arbres ni les herbes; car, si.s volgues, de lur semblant faico nos 
pogra haver creades". 

En el hombre hay cinco naturalezas, que son la elementativa. 
vegetativa, sensitiva, imaginativa y raciocinativa; de ellas esta constituida 
una naturaleza humana comun: la naturaleza humana. "L'esser de 
1'homo es racional, i la seva essencia es la racionalitat, en la qual hi ha 
1'entendre, 1'estimar i el membrar, que pertanyen a 1'essencia racional. 
Amb ells el racional te actes mes elevats i mes nobles que l 'irracional". Y 
si el fin de todas y cada una de las partes del cuerpo es el hombre, el fin 
del hombre es recordar, entender y amar a Dios ("Debaix de sa voluntat 
deu esser lo meu desig e voler. Ara conec que.m conve tot lo temps de ma 
vida voler sols tot all6 que a Deu sia plasent e agradable". (...) "A 
recordar nos conve d'on som venguts, ni per que som creats, ni a que 
havent de tornar; e a reconeixer nos conve lo benefici que haven rebut de 
1'Altisime"). Creado naturalemente bueno el hombre mismo se aparto 
voluntariamente de su fin de realizar el bien (toda la pedagogia y 
educacion y actividad lulianas buscan restablecer relaciones sociales 
altruistas, hacer del discipulo un buen cristiano) y ahora debe luchar para 
obrar conforme a la raz6n; mas aun: el dictado de la raz6n debe 
concordar con la caridad, esperanza, justicia, prudencia y fortaleza. 

Digamos, antes de pasar al problema del conocimiento y la imagina-
tiva, que R. Llull admite diferencias constitucionales entre hombre y 
mujer: porque ambos tienen fines distintos y complementarios. En el 
hombre las actividades psicologicas superiores predominan sobre las 
corporales mas que en la mujer. Mientras que "la vida vegetativa, sensiti-
va, imaginativa y motriz de la mujer es exuberante y, ademas, esta al 
servico de algo muy concreto: preparar el nido donde nacerdn y crecer&n 
los hijos. En el hombre la motricidad es mas rectilinea, Ia sensibilidad es 
menos matizada y las funcioncs vegetativas prefieren los alimentos aptos 
para emprender esforzadas empresas a Ias delicadezas convenientes a 
organismos infantiles" 6 . 

Con las precisiones hechas resultara facilmente comprensible, aun en 
su terminologia latina, el siguiente cuadro en que Pring-Mill 7 recoge Ia 
vision global de R. Lull: 

6. T U S Q U E T S , J. R.L. pedagogo de la cristiandad, M a d r i d 1954, p. 267; P R O B S T . 
J. H. , R.L. philosophe populaire catalan et franciscain, Cri ter ion, any l l l n ° 9, 182-210 , p . 
207; L L U L L . R. Doctrina Pueril. p . 2 0 3 ; Libre de home p . 2 6 - 3 0 y 2 3 5 ; O . E. : L. M . p . 338 ; 
Ascens i Descens de lintel.lecte. Trad . Salva y M i q u e l , B a r c e l o n a 1953 , p. 9 1 ; O . E . : B.: p. 
159. 167-168 . 158. 193. 126. 132. 177-178 . 137. 

D e u s havia d o n a d a volentat a h o m e . best ies . auce l l s , pe ixes . e a totes c o s e s vivents; m a s 
la vo lentat que havia d o n a d a a h o m e e a fembra era pus nob le q u e la vo lentat de les bes t ies 
e de les altres creatures qui no han ra6; e acb es per c o car volentat h u m a n a no d e u voler 
nul la cosa sens r a 6 " (o .E . :B p. 168). Y en la pagina 146 del m i s m o Blanquerna: "Acc id ia ni 
altre pecat no s6n tan forts e n h o m e que p u s q u e n destruir a h o m e lo franc arbitre, q u e 
D e u s ha creat en tan gran forca e virtut, q u e per null pecat no pot esser vencut ni s o b r a t " 

7. P R I N G - M I L L . R . D . F . R.L. y las tres potencias..., p. 111 
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c) El problema del conocimiento: 

1°.- Los sentidos: Rechazando todo innatismo afirma Llull que los 
seres humanos nacemos tanquam tabula rasa: y, compuestos de alma y 
cuerpo, tenemos dos fuentes de ciencia: los sentidos del cuerpo 
iprocedimiento inductivo, experimental) y las potencias del alma (procedi-
miento ontol6gico, deductivo, mas dificil que el inductivo pero m l s noble: 
las verdades adquiridas por el son mas puras). Los sentidos externos (los 
cinco tradicionales mas el afato) nos dan los primeros conocimientos, son 
la primera escala del conocer: sentir viene de Ia animalidad (es en la 
carne viva donde el hombre es sensible); el agua y la tierra se sienten 
primero y luego el fuego y el aire. ^C6mo se produce este conocimiento? 
Porque tenemos una naturaleza sensitiva etc. comun nos unimos, a traves 
de los sentidos, con las especies sensibles pr6ximas de las cosas y, por 
ellas, con las especies remotas. Las potencias sensitivas no tienen los 
objetos como en si mismos sino como revestidos de la naturaleza del ente 
sensitivo. Y es que, a traves de los sentidos, el ente sensitivo se pone en 
contacto con los objetos exteriores (acci6n activa en cuanto es acto de ver, 
tocar, etc. y acci6n pasiva en cuanto es impresi6n recibida visible, tangi-
ble, etc.) y recibe de ellos una impresi6n sensorial. Excitado por esta im-
presion sensorial reacciona y engendra el conocimiento de los objetos 
exteriores pasando estas especies sensibles a interiores impresas y expre-
sas. Los objetos son conocidos en si mismos mediante las similitudes o es-
pecies interiores abstraidas y aprehendidas por la potencia cognoscitiva. 

El hombre tiene adem&s sentidos internos. Llull s61o reconoce uno: la 
imaginacion o imaginativa. Si las cosas pueden ser imaginadas es porque 
tienen imaginabilidad o capacidad de ser traducidas a imagenes, ya que 
"s61o lo igual conoce a lo igual". La cualidad es imaginada con el objeto 
que la produce v.gr.: el olor bajo la especie de la manzana olorosa, etc. 
La imaginacion es necesaria para retener el pasado y proyectar cl futuro. 

Y antes de subir al grado de conocimiento del entendimiento van 
estas dos puntualizaciones: 
a) la realidad, una misma realidad, es objeto de varios modos de cono-
cimiento: 

"La stessa realta e oggeto di piu potenze conoscitive: 
senso, immaginazione, intelletto; la differeriza tra queste 
potenze dipende del grado minore o maggiore di penetra 
zione della essenza di questa stessa realta. L'immagina-
zione transcende il senso, 1'intelletto transcende il senso e 
1'immaginazione, comprendendo ciascuna potenza quell' 
aspetto della realta che la potenza inferiore coglie e oltre-
passandolo. C'e anche di piu. Non soltanto l'immaginazio-
ze oltrepassa il senso, e l'intelletto oltrepassa 1'immagina-
zione, ma lo stesso intelletto transcende se stesso, in 
quanto ha consapevolezza di non asaurire la realta. Ma 
quest'ultimo passagio richiede un aiuto superiore, quello 
della grazia divina. Nella dimostrazione, quindi. chi se fer-
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ma al portato del senso o della immaginazione, non e in 
grado di cogliere il vero, ma neppure la coglie colui il qua-
le considera 1'intelligenza umana come criterio assoluto del 
vero s tesso" 8 . 

b) Sobre todos y cada uno de los objetos o seres reales dice Llull que de-
ben investigarse estas diez cuestiones: si existe, que es, de que es, por que 
es, cuanto es, cual es, d6nde es, c6mo es, con que es, para que es. 

2°.- El entendimiento: El entendimiento o conocimiento intelectual 
forma tras los sentidos externos y los sentidos internos o imaginaci6n el 
tercer modo del saber. Este conocimiento intelectual supone: la existencia 
del entendimiento agente, la existencia del entendimiento posible, y el 
verbo mental. 

El alma humana tiene: potencias activas (puestas en contacto con su 
objeto propio obran sobre el eficazmente, asi el entendimiento agente 
produce las especies o similitudes del objeto) y potencias pasivas (las que 
pueden recibir o reciben en si las impresiones y semejanzas o especies de 
las cosas que estan fuera de nosotros). En cada potencia del alma hay: la 
potencia en si, el objeto en el que ejerce la potencia su actividad, el acto 
de ejercer esa potencia. 

Escribe Llull en Blanquerna que: 
"enteniment era lum esperitual que iluminava 1'anima com 
entenes veritat de son creador e de les sues obres, e com la 
volentat, ans que.s mogues a voler o airar nulla cosa, 
reebes lum de 1'enteniment per co que no erras en ses 
obres; car enaixi com los h6mens cecs erren les carreres 
per on van, per defalliment de vista corporal, enaixi 
1'anima erra en son membrar e voler com no reep lum de 
1'enteniment". 

Y repite en su Doctrina Pueril que el entendimiento es poder del 
alma que entiende el bien y el mal, y entiende la diferencia y 
concordancia y contrariedad en las criaturas; asi el hombre conoce las 
cosas verdaderas y falsas. El alma con los ojos del entendimiento sabe 
recordar, amar e imaginar; y, con un buen entendimiento, el hombre 
entiende o conoce a Dios, a si mismo y a las cosas. Cuando est&n 
presentes la facultad, el objeto y el acto —elementos imprescindibles, 
como hemos anotado anteriormente— se da un proceso que esquematiza-
mos en los puntos siguientes: 

1. El entendimiento humano mueve los cinco sentidos para que perci-
ban los objetos sensibles: son entendidos en el momento de ser sentidos. 

2. Viene la imaginaci6n: hace las especies de las cosas sensibles y las 
pasa al entendimiento. 

3. EI entendimiento remite esas especies a la memoria que se las 
devuelve. 

8. B O N A F E D E , G., La condanna di Stefano Tempier e la "Declaratio" di R. L. 
E s t u d i o s L u l i a n o s . (1960) 2 1 - 4 4 , p. 30 . 
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4. Con esas especies devueltas el entendimiento elabora otras especies 
mas nobles que pone fuera de la imaginaci6n. 

5. Con estas especies mis nobles considera las cosas espirituales en 
su inteligible propio. Pero para ello el entendimiento agente ha de poner 
en actividad al entendimiento posible. 

Todo el proceso esta regido y coordinado por los principios de con-
tradicci6n, causalidad e identidad. 

Asi, por el entendimiento, el hombre llega a las concepciones de lo 
universal v.gr.: genero, especie, etc. (aunque la idea general ha de ser 
concebida en vistas a las cosas singulares). S61o las ideas universales son 
el principio de la ciencia, o, en otros terminos, la ciencia es s61o de uni-
versales. Las ideas universales son de cuanto es creado v.gr.: el hombre; 
pero existen tambien las ideas universalisimas (inmutables y necesarias) 
que son de lo increado v.gr.: el ser, Dios, etc. La raz6n humana analiza, 
compara y combina las ideas universalisimas formando los axiomas o 
principios cientificos, que resultan verdades tan claras y evidentes que en 
ellas se han de apoyar 16gicamente las demostraciones y pruebas. 

Para que algo sea conocido no basta sea cognoscible, ha de entrar en 
contacto con la potencia: lo cognoscible remoto (interno o extermo) ha de 
convertirse en cognoscible inmediato. El alma pone en movimiento las 
tres potencias superiores (memoria, entendimiento y voluntad) y atrae a si 
las cosas conocibles remotas. Se vale para ello de los sentidos externos y 
de la imaginaci6n. Reviste a esas cosas de su propia naturaleza y por el 
entendimiento agente les da inteligibilidad inmediata (quedan revestidas 
de las misma naturaleza del alma racional). El entendimiento no puede 
entender sino a traves del idolo o verbo sensible: cuya materia son las 
especies o imagenes exteriores y cuya forma son las especies o imagenes 
interiores. Luego el hombre exteriorizara y reproducira artificialmente este 
verbo natural por la palabra hablada, por la ciencia, por el arte. Llull 
desccndera a concreciones como las siguientes: "natura es d'enteniment 
que enten mills com hom es alegre e pagat que com es irat, car l'ira torba 
l'enteniment, e par ac6 1'enteniment no pot entendre co que entendria si 
hom no era irat"; adem&s "que hom aferm possibol cosa esser aquella 
cosa que la volentat vol que 1'enteniment entena; car si, ans que 1'enteni-
ment 1'entena, aferma impossibilitat esser en aquella cosa, 1'enteniment 
no sera aparellat com pusca entendre la possibilitat o impossibilitat qui 
sera intelligible en aquella cosa" Y "que am egualment la volentat po que 
aferma o nega, ans que 1'enteniment entena; car com la volentat s'enclina 
a l'una part ans que enteniment 1'entena, es l'enteniment embargat a 
entendre". 

Si la inteligencia es superior al sentido externo y a la imaginaci6n 
(para los objetos sensibles presentes basta el sentido y el intelecto para; 
los ausentes, no reales, la imaginaci6n ha de ayudar al intelecto y para los 
objetos o realidades espirituales el intelecto no puede ser ayudado por las 
potencias inferiores pues la inteligibilidad de la espiritualidad esta mas 
alla) no debe olvidarse que "enteniment havia dues sors: l 'una es 
mem6ria, 1'altra es volentat", como tambien son hermanos la fe, la 

9 
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verdad y el entendimiento ("Fe respos: — Aquesta es ma sor —(la 
Verdad)—, e Enteniment es mon frare"...). 

El entendimiento ensefia la verdad, y es de naturaleza del mismo que 
haga amar mucho o aborrecer aquello que es muy recordado, aunque 
"moltes vegades s'esdeve que, per massa membrar e voler, 6s torbat 
l 'enteniment". Empero el principio queda firme: "Per molt membrar e 
voler es engenrat molt entendre, e per molt entendre, molt membrar e 
voler, com hom sap concordar 1'obra de son remembrar e entendre e 
voler". Y explicita: "Natural cosa es, que enfre 1'enteniment e la volentat 
es gran concordanca, com 1'enteniment enten co que la volentat ama, e la 
volentat ama co que 1'enteniment enten". Y es que no debemos olvidar el 
ordenamiento luliano de las cosas segun su grado de participaci6n en la 
bondad divina: el conocimiento, relaci6n entre el sujeto y el objeto, serd 
antes que nada una apreciaci6n de los seres; por eso, mas alla de lo 
doctrinal, R. Llull se guia por el amor: medita y luego da al lector los 
resultados de sus meditaciones sobre objetos del mundo natural, del 
mundo humano, y del mundo divino. Del inferior se sirve para ascender y 
comprender al superior y por ese "examen afectivo" el amor capta las 
significaciones. "L'Amic ab sa imaginaci6 pintava e formava les faicons 
de son amat en les coses corporals"..., escribe en el Libre d'amic e amat. 

El esquema es siempre el mismo: una observaci6n experimental alterna 
con un pasaje teologico y con una anecdota moral . 9 . 

Evidentemente que R. Llull no podia ignorar ni soslayar el problema 
de las relaciones entendimiento-fe: su misticismo no anula los derechos 
del entendimiento; el filosofismo, con Averroes, invadia las conciencias y 
R. Llull intenta reducir a formulas logicas los principios de la fe porque 
no admite una doble verdad. Desde el sentido vital de su filosofia procura 
armonizar la razon y la fe: entendimiento, fe y verdad son hermanos; el 
entendimiento, por virtud de Dios, tiene poder suficiente para probar los 
catorce capitulos de la fe y la fe no pierde su merito pues sube m&s alla y 
mds alto que el entendimiento y cree aun aquello que no puede entender. 

"On, co que n6s no entenen en Deu, es po a que nostre en-
teniment no abasta a entendre, a per ac6 Deus, per Ium de 
fe, vol que nos cream co que no podem entendre de la sua 
trinitat e dels altres articles. Emper6 Deus ha donada vir-
tut a 1'enteniment com per les creatures hajam coneixenca 
de Deu; car, enaixi com l'enteniment pot entendre 
que home es una persona composta de dues natures diver-
ses co es, cors e anima, enaixi, e molt mills sens tota 
comparacio, pot esser Deus un en essencia e en tres perso-
nes, e que Ies tres persones sien una ess&ncia" 1 0 . 

9. L L U L L . R. O . E . : B p. 167-8, 2 3 2 - 3 . 251 , 173, 167, 168, 207 , 277; D o c t r i n a Pueril p . 
9 2 - 9 3 ; B O V E . S.. El sistema cienttfico... p. 160-170 , 4 9 7 - 5 1 3 . S o b r e la v i s i6n q u e Llull t i ene 
d e la c i enc ia cfr. S U R E D A B L A N E S , F., Bases criteriologicas... p a s i m . 

10. L L U L L . R.. O . E . : B. p. 160. P o s t e r i o r m e m e se recurre a la e x e g e s i s para just i f icar 
la via luliana, asi cn L A V I N H E T A , B. , Practica compendiosa artis... Lio 1532 fol CI (V). 
" . . .qu ia nos tra not i t ia d e p e n d e t a s e ns ibus : ideo in o p e r a t i o n e inte l l ec tus i n c o h a n d u m est a 
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En sintesis: Llull arranca del tanquam tabula rasa y del aserto filoso-
fico "cognitum est in cognoscente secundum naturam cognoscentis". Y 
expone el siguiente proceso: el alma recibe de los sentidos las especies de 
las cosas exteriores, de los sentidos las traspasa a la imaginaci6n, y, 
tomandolas de la imaginaci6n, las pone en si misma, o se las apropia; 
estas especies son semejanzas o im&genes de las cosas corp6reas. Cuando 
el alma las recibe en si misma despojadas de la corporeidad, las espiri-
tualiza, convirtiendolas de imaginables en espirituales. Si el alma ha de 
ejercer su actividad interna ha de ponerse en contacto con las especies ex-
teriores: las impresiones han de venir de fuera y grabarse dentro. Vienen 
a traves de las percepciones de los sentidos y se graban en la imagi-
nacion, en la inteligibilidad interna: en ella el entendimiento conoce la 
inteligibilidad de las cosas exteriores y asi forma sus juicios. 

Para las cosas inmateriales el proceso es: aprehender con la imagi-
nacion las semejanzas o imagenes de los seres externos o materiales y de 
ahi extrae las semejanzas o imagenes de los seres suprasensibles: de la 
bondad materia! a la bondad inmaterial etc. 

De manera que el alma no s61o es conocedora sino que se conoce a si 
misma (es conocible). Es lo conocible mas pr6ximo a nosotros (lo conoci-
ble inmediato). La memoria puede ser recordada, la inteligencia entendi-
da y la voluntad querida. 

Todo lo que no es el alma es lo conocible remoto: conocible remoto 
interno es la imaginaci6n, sentido comun, sentido interno y sentidos 
extemos (todo se encuentra en nosotros mismos) y s61o tienen inteligibili-
dad para nosotros pues la reciben de las facultades superiores. Lo conoci-
ble remoto externo esta formado por las cosas situadas fuera de nosotros, 
sean materiales o inmateriales. 

El proceso que vamos explicando es el modo de conocimiento que 
I.lull llama "ascenso" (modo abstractivo, linea aristotelica): objeto 
corporal-sentidos externos-imaginacion-potencias espirituales que elabo-
ran una semblanza ideal, volitiva y memorativa. Llega hasta la afirmaci6n 
de que existe Dios, y Dios es bondad, grandeza, sabiduria etc. Alcanzada 
esta cima sigue la otra vertiente —en ocasiones se comienza desde 
aqui—: "descenso" (modo iluminativo, linea agustiniana): las potencias 
espirituales que actiian o que infieren de las dignidades divinas refleja-
das en los principios constitutivos del alma las razones del ser del objeto 
corporeo. 

Si nos hemos extendido (como el mismo Llull) en la explicaci6n del 
"ascenso" no debe olvidarse que el "descenso" es tan natural al hombre 
como el "ascenso"; y que esta doble andadura no es exclusiva del enten-
dimiento sino que ocurre en las tres facultades. 

creaturis , s e q u e n d o s e n t e n t i a m aposto l i d i c e n t i s : "invis ibi l ia Dci per ea q u e facta sunt 
intel lecta c o n s p i c i u n t u r ; et quia creature a divers is artif icis c o n s i d e r a n t u r natural i ter 
videl icer (sic) a pl iys ico et m a t h e m a t i c o ; se quia m a t h e m a t i c u s presupon i t res d e t e r m i n a t a s 
et spcc i f i cas a q u i b u s s u u m s u b i e c t u m abstrait quod est e n s s u b rat ione mensurab i l i t a t i s : 
i m m o tale s u b i e c t u m abstrait ab ente mensurabi l i quod t u m p r e s u p p o n i t : ideo pr i mo 
v i d c n d u m est d c phis ica q u e sc ient ica natural i s e s t" . 
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Sabemos con que reiteraci6n y energia expres6 Llull que la ciencia 
para el no era un fin, sino un medio de apostolado: no buscaba hacer 
hombres sabios sino buenos. Impresiona su ascetismo humano y 
optimista que no recurre a las penas sino al amor, y su actitud personal 
de tendencia mistica (apuntada ya cuando aludimos al "examen afecti-
vo"). Pero su misticismo no anula los derechos del entendimiento; le 
ayuda en el problema crucial: "nada hay en el entendimiento sin que este 
o pase entes por los sentidos" afirmaba como principio; Dios no esta en 
los sentidos, luego... Rotundamente y sin ambages explica que "la fe no 
cae bajo esa ley"; por el conocimiento humano alcanzamos una meta, 
mas alla nos guia la fe: "Deus, per lum de fe, vol que n6s cream co que 
no podem entendre de la sua trinitat e dels altres articles". 

Esbozado el pertil del pensar luliano sobre el conocimiento aborde-
mos el tema de la imaginacion sin desviarnos de la intencionalidad del 
Maestro ("Per les carreres de vegetacio e de sentiment, e d'imaginaci6 e 
d'enteniment, volentat. anava 1'amic cercar son a m a t " ) ' 1 . 

II.- La imaginacion 

Ni el autor nos ofrece una sistematizaci6n segun la forma y metodo 
escolastico, ni yo pretendo confrontar la doctrina luliana con los conoci-
mientos y conceptos actuales. Trato simplemente de espigar, reunir y en-
cuadrar sus asertos sobre la imaginaci6n dentro de la globalidad de su 
vision; y desde una vertiente psicol6gica 1 2 . 

I.- Los animales tienen imaginacion: o, en las mismas palabras de 
Llull: 

"La vista veu que el lle6 te enginy per a la capa, i, pel que 
vista veu, coneix 1'intel.lecte que el lle6 te 1'imaginar, sense 
el qual no podria tenir enginy per a la capa. L'imaginar 
s'insereix en el sentir, i sobre 1'imaginar el lleo, o qualsevu-
lla altra bestia, no te, intrinsec o extrinsec, qualque acte" 
(...) . 
"Com 1'intel.lecte coneix per 1'imaginar 1'imaginat, po es, 

11. L L U L L , R., O . E . : B.: p. 160, 2 7 6 ; y O . E . : L . M . p. 3 4 5 d o n d e e scr ibe : " A r a son 
e s d e v e n g u t s e n t e m p s q u e les gent s a m e n raons neces sar i e s , per co car son f u n d a d e s en 
grans c i enc ie s d e f i losofia e de t eo log ia ; e per apb les g e n t s que ab f i losof ia s6n c a u t s en 
error contra la s a n c t a fe r e m o n a , cove conquer ir ab raons n e c e s s a r i e s , e des tro ir a e l ls lurs 
falses o p i n i o n s , les q u a l s raons se in per filosofia e per t e o l o g i a " . 

B O V E , S. , El sistema cientifico p . 5 1 1 . 5 1 3 ; T U S Q U E T S , J., R.L. pedagogo p . 
2 6 0 - 2 6 4 ; S U R E D A B L A N E S , F. Bases criteriologicas del pensamiento luliano, S a n t a n d e r 
1934, p. 117 -130; Z A R A G U E T A , J., Como cabria entender, en la filosofia actual, el ascenso 
v descenso del entendimiento. E s t u d i o s Lul ianos . 4 (1960) 2 5 7 - 2 7 3 . 

12. U n a b u e n a s intes i s del t e m a y tanto d e s d e el a s p e c t o f i los6f ico c o m o p s i c o l 6 g i c o 
p u e d e verse en B O U D O T . P. , Limaginalion. R e v u e de M 6 t a p h i s y q u e et m o r a l e , 74e a n n e e , 
p. 2 8 1 - 2 9 1 ; sobre v is i6n del M a e s t r o cfr. L A V I N H E T A , B. , Practica compendiosa artis R...: 
" D e q u i n t o s u b i e c t o q u o d est d e i m a g i n a c i o n e " fol LIX y LIX (V), " D e i m a g i n a t i o n e per 
regulas d e d u c t a " fol LIX (v), LX y LX (v). 
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el subjecte habituat i vestit de la imaginaci6, coneix tambe 
la imaginaci6 es forma que te en si tres potencies: la 
pot&ncia aprehensiva, 1'apetitiva i 1'existimativa. Per 
1'aprehensiva, t6 enginy per a cacar, viure i evitar la mort; 
per 1'apetitiva, desitja copular, menjar, beure i haver delec-
taci6; per l'existimativa, membra la font i el lloc on te 
costum de capar, i tambe el cervol i les altres besties. Per 
damunt de la imaginaci6, ni el lle6, ni altra b&stia, tenen 
acte de qualque classe." 

Sentir viene de la animalidad; es en la carne viva donde el hombre 
es sensible: es tocado en ella. El agua y la tierra se sienten primero, luego 
el fuego y el aire; pero "la ymaginacio no y pot ymaginar temps primer 
ne darrer enfre lo sentiment de la terra e de la ayga ab lo sentiment del 
foch e de l 'aer". Esta afirmaci6n estampada en la Doctrina Pueril debe 
referirse a la imaginativa en general 1 3 . 

2,- La imaginacion en el ser humano: En el hombre, racional por 
esencia, hay cinco naturalezas: elementativa, vegetativa, sensitiva, imagi-
nativa y raciocinativa. La elementaci6n: fuego, aire, agua, tierra; la vege-
tacion: aquello por lo que el hombre vive corporalmente; la sensualidad: 
los sentidos externos; la imaginaci6n: aquello por lo que el hombre ima-
gina las cosas ausentes a los sentidos corporales... 

a) Naturaleza de la imaginacion: Es un sentido interno (el unico que 
Llull admite); es una semejanza del alma intelectiva, sensitiva y vegetati-
va. Dentro de la esfera de la sensibilidad, la imaginacion es la potencia 
mis noble y menos material; y tiene puntos de analogia con la esfera 
superior e entendimiento (como el entendimiento posee memoria intelecti-
va, entendimiento y voluntad o apetito racional asi la sensibilidad tiene 
niemoria sensitiva, estimativa y apetitiva o apetito sensitivo. La estimativa 
es semejanza del entendimiento y juzga lo conveniente o inconveniente 
para el individuo y la especie; la apetitiva es inclinaci6n al bien sensible-
mente aprehendido a semejanza de la voluntad que es tendencia al bien 
intelectualmente conocido la memoria sensitiva o memorativa conserva y 
produce; imagenes de las sensaciones a semejanza de la memoria intelec-
tiva que conserva, reproduce imagenes de las cosas). La imaginativa es 
cifra y resumen de toda la sensibilidad. 

b) Funciones: Le atribuye todas las operaciones de sensibilidad (cog-
noscitivas y apetitivas) y le da gran influjo sobre los fen6menos de la vida 
vegetativa. Dice que el hombre tiene imaginaci6n con la que imagina las 
cosas ausentes a sus sentidos corporales y las hace estar presentes. Tiene 
poder para reproducir im&genes de los cinco sentidos externos (no se 
alude al afato, quizas por lo tardiamente que fue introducido. o quizas 
por la novedad del concepto, o tal vez por su propio contenido); y puede, 
reproduciendolas, recordar, estimar y apetecer las cosas cuyas im&genes o 
fantasmas conserva (tanto si son de cosas existentes y reales o de 
puramente imaginarias). 
13. L L U L L . R. , Ascens i Descens. p . 7 6 6 - 7 7 ; Doctrina Pueril. p . 207 . 
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Por su semejanza con las potencias vegetativas del alma auxilia a lo 
vegetativo: recuerda, estima y apetece las cosas necesarias para Ias poten-
cias nutritiva, conservativa, aumentativa y generativa. 

"Aixi con lo le6 qui rete la semblanca, en sa yimaginaci6, 
de la font en que ha begut, sens la quel semblanca a la 
font no sabria retornar. Ac6 mateix es de la yimaginci6 de 
1'ome, (...) l'ome no ha poder de yimaginar les coses 
sensibles, a la sua vida neccessaries, e mor, car de elles no 
sap si mateix ministrar ni n o d r i r " 1 4 . 

c) Origen, crecimiento y muerte: La imaginativa estd como: 
"empeltada, sembrada e conjuncta en la sensitiva, co es a 
saber: que en la sement que home trasmet en la fembra es 
la essencia de la ymaginativa influida enaixi de la ymagi-
nativa del home qui la sement trasmet, com la sensitiva 
tramesa de la sensitiva trametent, e la vegetativa tramesa 
de la vegetativa qui la tramet, e la elementativa tramesa de 
la elementativa qui la tramet: e enaixi Ia ymaginativa 
entrada, creix e nodreix si mateixa per generaci6 de la 
ymaginativa de la fembra tramesa, e enaixi esta n'embrio 
tot till o filla de home e de fembra per totes ses partes, de 
les quales es format, linyat, figurat e compost per genera-
ci6, lo quel no fora tot fill de home e de fembra si la sua 
vegetativa e ymaginativa e sentitiva fosen en ell creades e 
no engendrades" 1 5 . 

Fruto de los progenitores la imaginacion, como el entendimiento, no 
crecen en cuanto son simples potencias; pero crecen en la operacion en 
los objetos que toman (asi: el entendimiento crece por lo que tiene de si 
mismo y de las otras potencias del alma y po,- lo que le ofrece la imagina-
tiva, en particular la fantasia). En su obra Blanquerna detalla: durante la 
lactancia (aproximadamente el primer aiio) domina la vegetativa; el alma 
se limita a impulsar Ia nutrici6n ya que por la imperfecci6n de los orga-
nos de la vida sensitiva e imaginativa influye poco en las operaciones 
corporales. Durante la infancia (hasta los ocho anos) se organiza la vida 
sensitiva, imaginativa, etc. La ninez (que va hasta los trece/catorce afios) 
mezcla a lo vegetativo e imaginativo un impresionante desarrollo de su ' 
capacidad del rezonamiento y de coordinaci6n social. La adolescencia 
(que Llull prolonga hasta los dieciocho anos) trae a primer plana la 
voluntad; la juventud es la epoca de alientos y proyectos, y en la madurez 
predominan mas serenamente las facultades superiores. La ancianidad 
sufre debilidad y falta de coordinaci6n: los 6rganos se vuelven inutiles 
para facilitar im&genes a las facultades superiores. Abordare mks 
adelante el tema de la patologia. 

Sus afirmaciones sobre la muerte son terminantes: ensena en la 
Doctrina Pueril que cuando el cuerpo del hombre muere, el alma racional 

14. L L U L L . R „ Libre de Home. O R L X X I . p. 5 y 52; Ascens i Descens, p . 77 y 9 2 ; 
B O V E . S.. EI sistema cientifico. p . 4 9 7 - 5 0 0 . 

15. L L U L L , R.. Libre de hcme p . 11-12 
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va al paraiso, purgatorio o infierno segun su vida; el alma vegetativa y 
sensitiva y la imaginativa mueren en la muerte del cuerpo porque son dc 
naturaleza del cuerpo (corrompible), y en la resurrecci6n no ser&n 
necesarias. En el libro Ascens i Descens de L'Intel.lecte escribe: 

"La imaginativa esta inserida en la sensitiva, la sensitiva 
en la vegetativa i la vegetativa en 1'elementativa; i llavors 
coneix que 1'anima quan s'allunya del cos no se n'allunya 
amb la imaginativa, ni amb la sensitiva, car s6n de la 
natura del cos, i el cos es mort simplement despres 
d'allunyarse 1'anima, cosa que no sceiria si la imaginativa i 
la sensitiva no s'allunyessin, i el cos tindria vida. Considera 
tambe 1'intel.lecte que 1'anima s'allunya amb 1'entendre, 
1'estimar i el membrar perque les especies que adquiri 
mentre era en el cos restin en ella i perque amb elles 
coneix 1'anima el judice de Deu i la seva gracia i miseri-
c6rdia". 

De su Libre de home son estas lineas que describen el c6mo: 
"Hom ha yimaginaci6 ab la qual home ymagina les coses 
absents als senys corporals, per la qual yimaginacio 
aquelles fa estar presents, e la mort toll la obra de la yima-
ginaci6n e fa estar les causes absents en privaci6; e per ac6 
la mort acosta les h6mens malalts a privaci6 e no esser en 
quant les toll poder de yimaginar" (...) "Ac6 mateix es de 
la yimaginaci6 de I'ome, a la qual la mort destruu 1'orgue 
d'aquella per sobre abundancia de replecti6 e fretura de 
fredor e secor que retenen les impresions de las fantasies 
en la tela delts dos servells, e corromput 1'orgue, co es 
aquella tela, 1'home no ha poder de yimaginar les coses 
sensibles, a la sua vida necessaries, e mor, car de elles no 
sap si mateix ministrar ni nodrir". 

En el Libre de anima racional se cuestiona si cuando el hombre ha 
muerto puede el alma imaginar el cuerpo en que estaba: 

"Enaixi como la anima conjucta ab lo cors reten los 
objects sensuals en la yimaginaci6, enaixi com es mort 
1'omen reten los objects ymaginables en Ies sues pot&n-
cies, e per ap6 pot atenyer les objects ymaginables 
membrant, entenent e amant sens orguen de ymaginaci6" 
1 6 

d) Organo: el coraz6n, la frente y el occipucio son sedes del querer, 
entender y recordar. Llull se pregunta ^por que el cerebro de la frente se 
da como 6rgano al entendimiento? Es la potencia mas investigativa (pues 
diferencia las especies) y porque la imaginaci6n llega por los sentidos, y el 
entendimiento toca o alcanza el sentido en la imaginaci6n, debajo est&n 

16. L L U L L , R.. Libre de demostracions. O R L X V p. 1 3 2 - 1 3 6 ; Doctrina Pucril, p . 205 ; 
Ascens i descens, p . 9 3 - 9 4 ; Libre de anima racional O R L X X I , p. 186: O . E . : p. 125 -127 y 
134: pasajes 6s tos en q u e se d e s c i e n d e a deta l lar los c u i d a d o s c o n c r e t o s del nirio y las c o s a s 
necesar ias para la v ida de l h o m b r e . 
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la nariz, dientes, centros de los sentidos, etc. El cerebro, de detras es 
dado por 6rgano a la memoria porque la memoria retiene las especies 
fantasticas al entendimiento y las conserva y porque retiene las especies 
corporales al entendimiento por la maginaci6n. Al ^por que el medio que 
esta entre el cerebro de delante y el cerebro de atr&s se da por organo a 
la imaginacion? contesta: 

"Segons que havem dit, un loch es qui es pus comun als 
sens particulars que negun altre loch del cors, e aquell 
participa ab lo cervell denant e detras, e en lo mig es 
1'orguen de la himaginaci6, per po que 1'enteniment pusca 
ymaginar les species corporals, e la mem6ria atretal; e ac6 
no fora en tant bona disposici6 si 1'orgue de la ymaginaci6 
no participas ab aquell loch mes comun, lo qual dit 
havem" 1 7 . 

e) Relacion con los sentidos y potencias: 
"Natural cosa es que hom amb los uylls corporals vege lo 
cel e les esteles, la mar, les terres e les altres coses, e ab les 
orelles oye les veus e.ls sons, e ab lo nas odor les odors, e 
axi dels altres senys corporals; e natural cosa es que la ani-
ma ab la ymaginativa prenga tot so que prenen los senys 
corporals e que.u d6 a 1'huma enteniment en la fantasia, 
qui es entre lo front e.l cos, e que 1'enteniment se leu a 
ensus sobre la fantasia, entendre co qui le es offert de la 
noblea e de la granea de Deu, e que la volentat am e 
obeescha a Deu", ensena a su hijo. 

Insiste nuevamente: el alma con la imaginaci6n toma y ajusta en 
comun todo lo que le ofrecen los cinco sentidos corporales, viendo, 
oliendo, oyendo, gustando, sintiendo y lo ofrece en la fantasia al entendi-
miento. (La fantasia es la camara que hay sobre el paladar en el frente; 
en la frente la imaginativa ajusta lo que toman de las cosas corporales y 
se entra en la fantasia lo que toma; e ilumina aquella camara para que el 
entendimiento pueda tomar lo que la imaginativa alli le ofrece). La actua-
cion de la memoria es evidente y senalada expresamente por Llull. Mas 
no puedo sino mencionarla al paso recordando que se nos dio para que 
nos acordemos de Dios y de su obra de salvaci6n y "si sabem membrar, 
sabrem oblidar; a si sabem membrar e oblidar, sabrem entendre e amar" 
porque el recuerdo mueve a la voluntad a desear y al hombre a imitar. 

En este proceso las cosas aparecen claras, pero 
"1'ome que jau en son lit, e ten los hulls cluchs, e no hou 
neguna re ne tocha negun cors animat, com membra alcun 
delit carnal, per que mou la ymaginaci6 a ymaginar aquell 
delit? ne la ymaginaci6, per que mou lo cors a sentir delec-
tacio carnal? —Pero po car la anima es conjuncta ab lo 
cors, son les parts de la anima conjunctas ab les altres 
parts del cors, e con una potencia ha son actu, axi com 

17. L L U L L , R., Libre de anima racional, p. 234 
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mem6ria, com ha membrat. excita ab son actu 1'actu de 
1'altra potencia ab que participa en tant que mesclense los 
actus los uns ab los altres, e de tots es un actu comu que 
es obra d ' o m e " 1 8 . 

f) Imaginacion y entendimiento: El principio filos6fico: "cognitum est 
in cognoscente secumdum naturam cognoscentis" nos adentra en el 
meollo de la cuesti6n: ^c6mo se pasa de la materialidad de las cosas 
externas a la espiritualidad del conocimiento que de ellas adquirimos? 
;C6mo el entendimiento que no es cuerpo ni de naturaleza corporal 
puede para entender tener especie de cuerpo? El alma ha de ponerse en 
contacto con lo exterior, han de venir de fuera impresiones y grabarse 
dentro. Las cosas exteriores, a traves de las percepciones de los sentidos, 
proveen de inipresiones que se graban en la imaginacion y, por la 
imaginacion. en la inteligibilidad interna: en ella el entendimiento conoce 
la inteligibilidad de las cosas exteriores y asi forma sus juicios. 

"El alma recibe de los sentidos las especies de las cosas 
exteriores, de los sentidos las traspasa a la imaginacion, y. 
tomandolas de la imaginacion, las pone en si misma, o se 
apropia; estas especies son semejanzas o imagenes de Ias 
cosas corporeas. Cuando el alma las recibe en si misma 
despojadas de la corporeidad, las espiritualiza, convirtien-
dolas de imaginables en espirituales", escribio S. Bove. Y 
el Dr. Sureda completo el esquema a partir de la 
intervenci6n de la imaginacion: "Por la imaginacion el 
entendimiento se procura las especies sensibles; Ia memo-
ria las recibe de la imaginacion y las devuelve al entendi-
mientoj luego el entendimiento elabora especies mas 
nobles que pone fuera de el la imaginacion. Viene lue-
go a considerar con estas especies mas nobles las cosas 
espirituales en su inteligible propio poniendo el enten-
dimiento agente en actividad al entendimiento posible. De 
modo que el primer escal6n para Ia inteligencia humana 

de las cosas, son las mismas cosas sensibles precibidas; el 
segundo, los sentidos perceptores; el tercero el entendi-
miento (agente o posible). En este Uega el hombre a las 
concepciones de lo universal (genero, especie, etc) 1 9 . 

La formaci6n de las ideas es una transcendencia del entendimiento 

18. L L U L L . R. Doctrina Pueril, p . 2 3 5 Cfr. R U B I O B A L A G U E R , J., La tdgica del 
Gazzali, posada en rims per en R. Llull. A n u a r i del Inst i tut d ' E s t u d i s Cata lans 
M C M X I I I - X I V , any V, 3 1 1 - 3 5 4 , p. 3 4 5 e n nota : " S c i e n d u m est q u o d y m a g i n a t i v a virtus 
q u i n q u e part i cu lares s e n s u s in sensu c o m m u n i c o n g r e g a t ; p o s t e a c u n ipsis ingreditur 
fantasia q u e est i l luminata ce l lu la in q u a inte l luctus a g e n s exist i t , cu i y m a g i n a t i v a preditos 
s e n s u s par t i cu lares offert, ut per ipsos possit in te l l ec tus poss ib i l i s a r g u m e n t a r i . P o s t q u a n 
a u t e m ipse inte l l ec tus pred ic tos sensos ab v m a g i n a t i v a recipit , ex ipsa p e n i t u s d e m u d a t u r 
a s c e n d e n s s u p e r i u s et pos tea s ine ipsa inte l l ig i t" . 

19. B O V E , S., El sistema cientifico, p . 5 5 1 ; S U R E D A B L A N E S . F. . Bases criteriol6gi-
cas p . 1 8 7 - 1 9 3 . 
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humano sobre si mismo y no es posible pasar de los sentidos al enten-
dimiento sino sucesivamente, por medio de la imaginativa. La ciencia es 
solo de ideas universales (aquellas de cuanto es creado v.gr.: el hombre; 
frente a las universalisimas que son de lo increado y por tanto inmutables 
y eternas v.gr.: la idea del ser, de Dios etc). La raz6n humana no descan-
sa en las universales sino que ansia, analiza, compara y combina las ideas 
universalisimas y forma asi los axiomas o principios cientificos (que 
resultan verdades tan claras y evidentes que en ellas se han de apoyar 16-
gicamente las demostraciones y pruebas). 

"... car enaixi es feta la volentat per amar 1'enteniment com es 1'ente-
niment per entendre la volentat", esti escrito en Blanquerna. El entendi-
miento es superior a los sentidos y tambien superior a la imaginaci6n: 
toma de ella los datos y sube m&s alto de lo que ella puede imaginar 
(entiende cosas intelectuales que la imaginaci6n no alcanza)... No creo 
que esta fe luliana en el entendimiento y razon humanos pueda fiicilmen-
te enraizarse en la linea arabigomusulmana o emparentar con ella: De 
indiscutible monoteismo, aquel islamismo, mitad religion mitad guerra, 
fanatismo y accion, se alinea entre los enemigos del racionalismo y la in-
trospeccion. 

"De anima e de cors es fet home. Coven donchs, que 
anima e cors sien parts hunides e conjunctes la . j . a en lal-
tra; perque enaixi com la sensitiva del cavall mou la vege-
tativa a vegetar, jatssia que sien diferents per spfecia, e pot 
aquella moure per conjunccio damdues les species e per fin 
de sentir, a la qual es necessaria cosa vegetar en lo cavayll 
per co que viva de co que menuga a beu, enaixi enteni-
ment, qui es conjunct ab lo cors, mou lo cors a sentir, e 
daquell sentiment trau semblanca del cors e depura la en 
la ymagtnaeio en la qual fa specia qui cs figura del cors: 
enaixi en la ymaginacio ha 1'enteniment la specia del cors, 
com, en lo mirayll, les species que pren de les substancies 
de fores ha lo sen de veer aquelles, lo qual sen es diferen 
ab lo mirayll per diftrencia de animal e de no animat! 

La imaginacion primera es su propia semblanza (llamada especie 
fantastica: cara del hombre en el espejo que se "imagina"); luego 
imagina las otras cosas que la sensitiva experimenta. Lejos, como se ve, 
de las investigaciones y teorias psicoanaliticas actuales. 

Si para los objetos sensibles presentes basta el sentido y el intelecto, 
para los objetos ausentes, no reales la imaginaci6n ha de ayudar al inte-
lecto y para los objetos o realidades espirituales el intelecto no puede ser 
ayudado por las potencias inferiores (la inteligibilidad espiritual estd m&s 
alla). No todo nuestro conocimiento viene, pues, de los sentidos, pero 
incluso el conocimiento que estos nos dan ayuda a construir una ciencia 
superior pues el entendimiento sabe que el mundo entero es un espejo de 
la Trinidad Creadora. Ademas el entendimiento esta abierto a lo 
inteligible, a lo espiritual y Ia experiencia de la fe lc ofrece nueva materia 
de conocimiento y nuevos metodos de demostraci6n. 

18 
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Quede constancia de dos afirmaciones lulianas sobre la relaci6n del 
alma con las potencias: 

"Tambe demana 1'intel.lecte si 1'anima recional viu de la 
iniaginativa, com la vegetativa de l'elementativa. I llavors 
baixa al sol, que no rep res dels elements; ans al contrari 
els elements reben d'ell perfeccions i virtutus. Semblant-
ment 1'anima reacional no rep res de les potencies infe-
riors, car es incorruptible, i mes simple que el sol, i mes 
noble en poder i virtut, ans al contrari, perfecciona les po-
tencies inferiors". 

Y el alma no solo es conocedora sino que se conoce a si misma: es 
conocible. Es lo conocible mas pr6ximo a nosotros o conocible inmediato. 
La memoria puede ser recordada, la inteligencia entendida y la voluntad 
querida. 

Sin otros razonamientos o aclaraciones Llull afirma que: 
"gran mati, Blanquerna comenca sa oratio segons que ha-
via acostumat" (...) "... c dormi per co que, gran mati, 
pogues retornar altra vegada a son pensament, e major-
ment car a hora de mati ha la imaginativa major concor-
ca ab l ' en ten iment" 2 0 . 

g) Patalogia y otros fenomenos: Blanquerna, religioso ya, es elegido 
sacristan y se nos narra como "Per la influencia de la gran imaginacio 
que havia" una noche suena o tiene la visi6n de que S. Miguel y S. 
Gabriel le van a ayudar a misa (mas tarde imaginara demonios y sus ho-
rribles tiguras lo que le producira preocupacion, espanto en el corazon y 
miedo a estar solo). Llull, que tantas veces ha aceptado y narrado apari-
ciones y visiones "autenticas", escribe: 

"Retorna Blanquerna a remembar les virtuts ab les quals 
s'ajudava tota hora a ses necesitats: justicia li feu remen-
brar sa indignilat a veer los angcls; prudencia li dona inte-
lligencia com, per influencia de consideracio e per feblea 
de cervell, afeblit per abstinencia, vigilia, dejunis e per 

20 . - L L U L L , R., O . E . : B.: p. 168, 170 y 190; Libre de demostracions. p . 1 3 2 - 1 3 6 Libre 
de anima racional, p . 198; libre de home. p. 3 1 ; Ascens i Descens, p . 103; R U B I O 
B A L A G U E R . J... La logica del Gazzali. p. 997 : "sed q u a r e an t iqu i ph i lo sph i non c o g n o v e -
runt in te l l ec tum s u p e r y m a g i n a t i v a m inte l l igere posset , ideo errores p l u r i m o incurrerunt" . 
S U R E D A B L A N E S F., Bases criteriologicas p. 117-189 . He d e precisar el r e s p e c t o q u e : 
exist i6 en Llull u n a in f luenc ia arabiga ( a u n q u e m e n o r q u e la e s c o l a s t i c a y patr is t ica); en 
Espafia ex is t ieron g r a n d e s f i l6sofos arabes q u e e x p l i c a r o n a Aris t6te les (si b i e n sup ieron d e 
persecuc iones de s u s corre l ig ionar ios ) ; R. de Pefiafort ("No se d e b e provocar a los jud ios y 
sarracenos a que en tren en el cr i s t ian i smo con e s p e t e z a s , p o r q u e los servicios d e Ia c o a c c i 6 n 
no son a g r a d a b l e s a D i o s ; s i n o m a s bien c o n a r g u m e n t o s d e a u t o r i d a d . r a z o n e s y m e d i o s 
persuas ivos") y Fr. R a m 6 n Mart i fueron precursores d e la s e n d a y m e t o d o l u l i a n o s ; y q u e 
las d i s p u t a s pub l i cas entre jud ios , m u s u l m a n e s y cr i s t ianos s e g u i a n un p r o c e d i m i e n t o cuyo 
e s q u e m a ordinar io p u e d e resumirse asi: arranque de c ier tos p u n t o s base en q u e co inc id ian 
v.gr.: m o n o t e i s m o , el m a s a l la . e tc; i n t r u m e n t o s c o n o c i d o s : Coran , Bibl ia (sobre t o d o el 
Ant iguo T e s t a m e n t o ) ; a r g u m e n t o s de autor idad; p r u e b a s rac iona les : "16gicas", "de 
conven ienc ta" , " r e d u c c i 6 n al a b s u r d o por n e g a c i 6 n " etc . Cfr. t a m b i e n B O N A F E D E , G. La 
condanna si Stejano... 
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gran esvetlament, la fantasia representa alcunes vanitats 
en semblanca de veritat; fortitudo enforti son coratge 
contra la imaginativa, qui a les vegades imagena desorde-
nadament, per lo qual desordanament la vista corporal 
pren alcunes vanes semblances contra veritat". 
Y es que:... "car enaixi es feta la volentat per amar 1'ente-
niment com es 1'enteniment per entendre la volentat; e si 
la memoria membra sovint sens entendre e voler, acostuma 
la imaginativa a imaginar en tal manera per la qual hom 
esdevenga orat". 

Pero ^como puede la memoria memorar sin entender y sin querer?: 
"com hom remembrava alcuna cosa e puixes altra, e tan 
sovint membra una cosa e puixes altra, que la volentat no 
hi pot haver espai a amar ni a airar, ni 1'enteniment a 
entendre, e usa a aventura en son membrar; per lo qual us 
se desordena 1'imagenar, per lo desordenament del qual se 
destruiu la virtut memorativa". 

Desde la optica del creyente, entroncando con la antigua 
linea biblica que veia en el mal fisico y psiquico un castigo al pecado, 
argumenta en otro lugar: 

'Deus ha donada rao e discreci6 a home, per po que us de 
rao contra pecat amant virtuts. On, com hom no vol usar 
de rao per po que no haja conci&ncia del pecat en qu6 es, 
la justicia de Deu ha ra6 que punesca hom e que li tola 
discrecio e consciencia estant viu en lo mon; e per ac6 es 
molt pecador, en est mon, qui ha abcegats los ulls de 
l'enteniment". (...) "Es natura de cogitacio que converteix 
la volentat a aquella cosa que hom molt c o g i t a " 2 1 . 

Tanto el alma como el cuerpo, cada uno por su cuenta, independien-
tes pero muy entrelazados provocan los ensuefios. La voluntad es la 
potencia que mas induce a soiiar pues su apetito es m&s repentino e 
impetuoso: si durante la vigilia anhelo determinados objetos, el ensueno 
le proporcionara una imagen de los mismos. Las alucinaciones pueden 
provenir o del orgullo, o de exaltacion, o de otros factores espirituales 

2 1 . L L U L L . R.. O . E . : B p . 196-7. 168, 164 y 148. Cierto q u e en la p a g . 139 ha descr i to 
un p a n o r a m a negro: ' . . .qua ix a p c n e s veig null h o m e en lo m 6 n qui faca son d e v e r cn 
honrar, a m a r e c o n e i x e r D e u . ni qui li haja grat del bi q u e n'ha reebut , e q u a i x tot lo m 6 n 
s'es convertit en vani ta t s . e .n. malversat s , engans e errors. E per aco vull m e s 6sser enfre les 
best ies sa lvatges . e.ls aucel l s . qui s6n sens colpa, q u e estar enfre tant s h 6 m e n s d e s c o n e i x e n t s 
e c o l p a b l e s envers lo benef ic i que ha reebut d e D e u " . Pero c ierto t a m b i i n que d e s d e este 
a n g u l o del creyente en la acc i6n sa lvadora se c o m p r e n d e la c o n f i a n z a de Llull en que el 
honibre y su m u n d o p u e d e n transformarse: O . E . : L .M. p. 4 4 9 : " M a s car la vo lentat d e 
l 'hom es molt s e m b l a n t en l ibertat a la volentat d e D 6 u , per la gran miser icord ia d e D e u 
s 'esdeve q u e l 'hom pecador ha libertat que pot e ixir d e pecat e de la s u b j u g a c i 6 en q u e es 
caigut a c c i d e n t a l m e n t . 

Fill, tan es nob le e alta creatura franc arbitre . q u e negun h o m no poria cos trenyer 
altrc h o m q u e per forca lo fa£s voler ne amar; car n e g u n h o m n o pot tolre a 1'anima la 
s emblanpa e la i m a t g c que ha presa d e D e u " . 
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(psiquicos decimos hoy), o del estado anomalo del cuerpo. Resumi ya 
como en la fantasia (camara en la frente sobre el paladar) la imaginativa 
reune las impresiones sensoriales de las cosas y las ofrece al entendimien-
to. La imaginativa ilumina esa camara oscura o fantasia. Cuando, como 
por algiin accidente, esto se desordena, el hombre se vuelve fant&stico, o 
tiene gran entendimiento o es orate (o loco). Resulta sorprendente esta 
doble salida que Llull reconoce: la locura y la genialidad pueden ser 
efecto de una misma causa. Lo.que Llull —y ^quien en la psicologia 
actual lo hace?— no explica ni aun con hipotesis es el cuando se decanta 
por una banda u otra. 

Siguiendo el principio medico "similia similibus curantur" y coheren-
te con su teoria Ramon Llull nos relata en su Libre de Meravelles la cu-
racion de! mercader que enloquecio de tristeza y cavilacion porque le 
robaron sus dineros: 

"En una ciutat s'esdevenc que a un mercader emblaren 
deu milia besants, e.n tan gran tristicia esdevenc lo 
mercader per los besants que perduts havia, e tan longa-
ment cogita en lo damnage que pres havia, que.n perde 
son seny e fo foll. Aquell mercader covenc que hom lo li-
gas e.l ferr&s, per tal que no s'aucies, e que no faes mal a 
les gents. Apres ac6, un savi metge dix als amics d'aquell 
mercader que ell lo guariria, si be n era logat. Los parents 
del mercader logaren lo metge, e.l metge hac deu milia 
besants, e dix al foll que aquells besants eren los besants 
que perduts havia; e adoncs feus estar lo mercader 
desferrat e deslligat, e gita aquells besants sobre lo cap del 
mercader. Com lo mercader hac estat enaixi longament, e 
manejava los besants, la virtut de la imaginativa li 
comenpa a revenir; e per la vista e lo palpament que.l mer-
cader feia dels besants, la imaginativa se multiplicava en 
virtut, e ac6 tan longament, d'entr6 que lo mercader ima-
na e opina que aquells besants eren cells que perduts 
havia. Quan lo mercader hac recobrada virtut en sa 
imaginaci6, adoncs la sua volentat se comenpa a alegrar, 
per' co que la imaginativa imaginava, e 1'enteniment se 
moc a entendre, a la mem6ria e membrar. E enaixi, petit a 
petit, multiplicant virtut en los poders de 1'anima del 
mercader, s'esdevenc que lo mercader cobra son s e n y " 2 2 . 

La locura, que altera tambien la imaginativa, es curable y precisa-
mente es esta facultad la que inicia el proceso de recuperaci6n. 

h) Imaginacion yfe. El espiritu de San Francisco de Asis cala hondo 
en Ramon Llull a traves de la linea fisoIoficoteol6gica de San Buenaven-
tura: lo que importa es el amor; todo es un itinerario de la mente hacia 

22. L L U L L , R., O . E . : L.M p 364; Doctrina Pueril p. 204ss . El t e m p e r a m e n t o en si 
influye en la p r o d u c c i 6 n on ir ica v.gr.: el co ler ico suef ia m e s f f e c u e n t e m e n t e en f u e g o , color 
amaril lo , guerras y c o m b a t e s etc . 
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Dios. a quien se intenta conocer mejor paJa amar más. En su Libre 
d'Amic e Amat léemos: 

"Digues, foil ¿en qu~-comen~ saviea? -Respbs: en fe e en 
devoció. _ qui són eséala on puja l'eteniment entendre los 
secrets 'de mon amat. -¿E fe e devoció, d'on han 
comen~ament? -Respbs: de mon amat. qui inlumina fe e 
escalfa devoció" 

Así "per les carreres de vegetació e de sentiment. e d'imaginació e d'ente
niment. volentat. anava l'amic cercar son amat". Y ''l'amic ab sa imagi
nació pintava e formava les fai~ons de son amat en les coses corporal s, e 
ab son enteniment les polia en les coses espiritual s, e ab yolentat les 
adorava en totes creatures" 23. 

En estos pá rrafos. tan del estilo de los aforismos orientales. se halla 
la clave de todo el ideario luliano. Suprimir esta cima es renunciar no 
sólo a situar el papel de la imaginación en su realidad sino desestruc
turar y traicionar la concepción del hombre mismo. El hombre que 
contempla a Dios está ejercitando en grado supremo sus facultades y. 
contemplando a Dios. descubr:e. valora y pote.ncia su humanidad. Por ello 
debe cuidarse hasta el detalle: 

"Les condicions d'esta art són que hom sia en bona dispo
sició a contemplar e en loe covinent; car per sobre reple
ció. o per sobre gran aflicció, o per loe on haja pressa. e 
bt'ugit. e trop calor o fredor, pot ésser embargada la con
templació. E la pus forts condició qui és en esta arto és que 
hom no haja embargament de les coses temporals en son 
remembrament. enteniment. volentat. com entrara en la 
contemplació" . 

Aún más: los filósofos gentiles sin fe no consiguen elevar su entendi
m iento; los creyentes. iluminados por la fe, comienzan suponiendo que 
Dios es uno y trino y así el entendimiento sube a entender cosas más 
altas; cosas que. repito. están fuera del alcance de los sentidos externos y 
de la imaginación. El alma las conoce sobreponiéndose a las impresiones 
de los sentidos y a las imágenes de la fantasía y remontándose a las regio
nes de la inteligibilidad pura, donde engendra el verbo mental con la in
teligencia de estas cosas suprasensibles (nótese que es la vía del ascenso). 

Si para contemplar el hombre ha de dedicar y concentrar todo su ser 
y si hay realidades que superan y escapan a los sentidos externos y a la 
imaginación no extrañ a que surjan inconvenientes: a veces la imaginativa 
se hace trampa y problema. La contemplación calienta el coraZÓn y hace 
que los ojos derramen lágr imas y "descovinent cosa és contemplar 
altament sens p10rar". Per eso narra cómo: 

"dementre que Blanquerna ena ixÍ contemplava. lo cor se 
comen~a a escalfar. e los ulls comen~aren a plorar C .. ). 
M as ans que B. pogués perfectament pI orar. devalla son 
enteniment a la imaginativa. e ab ella comen~a a pensar e 

23. LLULL. R .. O.E.: B p. 275. 276. 277. 
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a dubtar com podia esser que ans que.l m6n fos hagues 
Deus justicia, larguea, miseric6rdia, humilitat, senyoria. E 
per lo participament de 1'enteniment e la imaginativa, el 
dubte refreda en lo cor la calor, e minvaren en los ulls les 
lagremes, E B. desnua l'enteniment de la imaginativa e 
apuja.l sobre ella". (...) "Molt plac a la volentat de B. co 
que havia fet l'enteniment, qui leixa cajus la imaginativa 
qui 1'empatxava a entendre, e puja en alt entendre sens la 
imaginativa lo infinit poder de Deu". 

De nuevo, al contemplar en Dios humildad y sefioria, se ve turbado y 
teme afirmar contradicci6n "mas, per alt enteniment que havia en la con-
templacio, conec que la imaginacio pecava en fer falsa comparaci6". 

La dificultad, en ocasiones, es grande y prolongada; asi el mismo 
Blanquerna: 

"entes que la imaginativa 1'havia embargat longament a 
entendre lo sagrament de 1'altar, per co ca faia-li imaginar 
lo sagrament pus fortment en obra corporai. natural. que 
en les virtuts e en les obres de son Deus glori6s, a les quals 
virtuts e obres imaginacio no pot pujar". 

Y la gran obra de Dios, clave del sistema luliano, es la Encarnacion. 
Ante el misterio tambien la imaginacion traba a Blanquerna: 

"Longament plora B. contemplant l'encarnaci6 del Fill de 
Deu segons que damunt es dit; mas, dementre plorava, la 
imaginaci6 vole imaginar la manera segons la qual lo Fill 
de Deu a la natura humana s'ajustarem; a cer no lo poc 
imaginar, 1'enteniment comenea a innorar, e B. a dubtar. e 
cessaren los sospirs, e les lagremes, el.s plors per defalli-
ment de la debtacio, qui destrui la devocio. Com B. senti 
en que era esdevengut son pensament, altra vegada puja sa 
mem6ria e son enteniment a la granea de la bonea, poder, 
saviea, amor, perfeccio de Deu; e en la granea d'aquelles 
virtuts entes son enteniment que Deu poc ajustar a si la 
humana natura, jassia co que la imaginaci6 no ho sapia ni 
ho pusca imaginar; car major es Deu en bonea, poder, 
saviea, voler que la imaginativa en imaginar; e per ap6 a 
membrar e a entendre B. destrui la dubtaci6, la qual hac 
hauda en l'encarnaci6, e retorna en lo cor devoci6, 
contricio, e en los ulls lagremes e plors, e fo en pus alta e 
en pus fervent contemplaci6 que no era estat en lo comen-
cament". 

Pero la dificultad no deja al ser humano desasistido: hay como una 
tecnica y una didactica para vencer qtie Llull trasmite. Aunque siempre 
lo mas importante es reconocer la limitaci6n de la imaginativa, y no ceder 
al desconcierto cuando pretende actuar fuera de su campo. Enraizada en 
una sana personalidad es tan util y poderosa que R. Llull nos desconcier-
ta temerariamente con su afirmaci6n: "car si.l solell passant per los fems 
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no.n reep sutzetat ni si hom just no s'ensutza en imaginar e desamai 
pecat,..." . 

3,- Imaginacion y mundo angelico: En su Ascens i Descens de 
Llntel.lecte atirma que el angel no tiene sentidos ni imaginacion. Y en el 
Libre des Meravelles explica m&s ampliamente: 

"Virtut d'imaginacio es imaginar aquella cosa que hom ha 
vista e no la veu. per la qual imaginacio l'enteniment pot 
entendre les coses corporals, jassia que no les haja vistes 
corporalment" (...) "Mas 1'angel no ha ulls corporals e 
per ac6 no pot imaginar po que no ha vist, e per 
defalliment d'imaginacio no ho pot entendre". 

En ese mundo las cosas suceden por otros cauces: 
"car enaixi com ha ordonanpa enfre imaginacio e vista cor-
poral que hom pusca imaginar po que ha vist corporal-
ment. enaixi, e molt mills, ha donada Deus ordonanpa 
enfre l'enteniment de 1'angel. qui.l enten, e la volentat. 
qui.l ama; per la qual ordonanpa 1'angel, amant. enten po 
que ama o desama" ' ? 5 . 

I I I . - El entendimiento y la voluntad humanos 

El hombre es una sustaneia ajustada de alma racional y de cuerpo 
elementado, vegetado. sentido e imaginativo. Tambien en el area del 
conocimiento hay un perfecto orden: el alma racional —que se halla con 
mas virtud en la cabeza aunque esta toda en todo el cuerpo y en cada 
parte del mismo— llega a las cosas mediante los sentidos. la imaginativa, 
el entendimiento, y la voluntad. Por los sentidos conocemos los aecidentes 
de las cosas; por la imaginacion y el entendimiento conocemos que las 
cosas tienen naturaleza. Para que nuestra imaginacion y entendimiento 
perciban bien las cosas confusas e indeterminadas hay que distinguir y 
separar los accidentes y las cualidades. 

"1 aixi es palesa que pel ver sensible la imaginacio i 
l'intel.lecte passen al ver imaginable i intel.ligible, el qual 
transit anomenem ascensio de 1'intel.lecte del sensible a 

24. I .I .ULL. R.. O . E : B p. 280. 285. 288-9 . 2 % . C o n c r e t a m e n t e B l a n q u e r n a c o n t e m p l a : 
a m e d i a n o c h e , mira al c ie lo y es tre l las , echa d e su p e n s a m i e n t o t o d o lo de l m u n d o , se 
arrodil la , e leva las m a n o s al c ie lo . e leva el p e n s a m i e n t o a D i o s , d ice pa labras y m e d i t a en el 
a l m a con m e m o r i a , e n t c n d i m i e n t o y vo luntad . 

N o c o m p r e n d o la tesis d e C A R R E R A S A R T A U . T. y J. (H. de la Filosofia I, pdgs . 
5 4 4 - 5 y 573) d e qtie Llull en su b u s q u e d a de lo e terno y s o b r e n a t u r a l ante las d i f i c u l t a d e s d e 
la imagi iui t iva "se d e s c n t e n d c r a d c aquel la potenc ia c o m o sc presc inde d e un serv idor infiel 
e i n s o l e n l c " para rehabi l i tar la luego d e s d e el c o n o c i m i e n t o a traves de v i s iones , suef ios , 
c o m p a r a c i o n e s , a p d l o g o s y cosas parec idas ; ni a traves dc la in terprc tac i6n c u a t r i m o d a l 
(literal o historial , t rop6 log ica o mora l . a legoria . an igog ia ) . Creo q u e R a m o n L. in tenta c la-
ramente s i tuar a la imag inat iva en su dmbi to ; eso si, en la l inea de q u e la f i losofia es s ierva 
de la teo logia v de q u e t o d o c o n o c i m i e n t o aboca al amor . 

25. I LL'LL. R.. Ascens i Descens. p. 1 1 9 ; O . E . : L .M. p 3 4 7 . 
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l'intel.ligible". Esboce ya en los pasos del proceso la 
actuacion concreta de los sentidos externos, la imaginativa, y el entendi-
niiento; la voluntad decidira finalmente. 

Llull afirma tambien: "Ades 1'intel.lecte amb la imaginacio aprehen 
els accidents, ades sense la imaginacio". Si el objeto esta presente el 
entendimiento lo conoce sin necesidad de la imaginacion (que ademas no 
puede tener acto sin especie), tan solo por la presencia y los datos senso-
riales; si el objteto esta ausente entonces el entendimiento lo conoce a 
traves de la imaginativa. Desciende luego el entendimiento al objeto y. 
por la imaginacion y cl sentido, considera las cualidades del mismo. 

Cuando se trata de la metafisica el entendimiento sigue la via del 
descenso; intenta comprobar y salir de dudas y se halla con que ni los 
sentidos ni la imaginacion le dan ninguna noticia, pero tampoco le 
iuforman nada en contra. 

Bove explica como el entendimiento no puede entender sino a traves 
del idolo o verbo sensible (producto de lo imaginable remoto —o cuanto 
esta fuera del sujeto— que paso de los sentidos a la fantasia y por la 
imaginacion se convirtio en lo imaginable proximo); y de ahi arranca el 
verbo m e n t a l - 6 . 

IV,- F.l genio imaginativo y cataldn de Ramon Llull 

a) Su imaginacion: En el perfil psicologico de R. Llull destaca de tal 
modo su imaginacion que nos preguntamos si se trata de un escritor 
atento a los acontecimientos de su siglo o si estamos ante un hombre 
cuya actividad cientifica fue guiada por la imaginacion. 

Ramon L. era un ser excepcional, un genio. Su biografia. su 
actividad, su autodidactismo. sus escritos, su metodo. etc. lo testimonian. 
D. Abella estructuro su estudio sobre estos tres pilares: el problema del 
genio; R. Llull, genio; R. Lull. genio catalan. F. van Steenbergen lo 
describe como "Dotado de un sentido psicol6gico remarcable y de una 
sensibilidad excepcional". M. Batllori lo etiqueta de "exaltat i imagina-
tiu"; "caracter apassionat i fantastic". "pensador original i inquisitiu, i 
te61eg mistic tant especulatiu com experimental", "essencialment extra-
vertit", "un dels homes mes grans de tota 1'edat mitjana". Y S. Bove 
toma prestadas del cirterciense P. Pascual estas frases: 

"Por cualquier parte que se mire al Beato Lulio. se ve do-
tado de una viva, fertil y hermosa imaginacion, abundante 
en vivencias e ideas. para mas facilitar el conocimiento de 
las cosas; cuyos efectos son la variedad de tiguras en 
circulos. triangulos, cuadrangulos, tablas, arboles y colores 
de ellas, con que manifiesta a la vista todo el sublime Pro-
yecto de las Ciencias . . . " 2 7 . 

26. L L U L L . K..Ascens i Descens.p. 18-36 , 2 8 , 2 6 ; B O V E , S..EI sistema cientifico p . 

503ss . 
27 . B O V E , S „ EI sistema cientifico P- 4 5 6 ; A B E L L A , D . , Geni i catalanitat de R. L. 

B a r c e l o n a 1960 . p. 8 . 10. 3 0 . 60 . 
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No polemizare. Digo simplemente que el averroismo es solo uno de 
los elementos que explican la crisis del siglo XIII; que pesaba la amenaza 
del racionalismo y naturalismo; que, de otro lado. la cdbala y la tilosotia 
judia y musulmana y las corrientes del sur frances etc. deben valorarse 
para entender al Maestro. Su forma de recurrir a ejemplos, apologos, 
simbolos etc. no la considero llamativa. Recuerdo que su coetaneo Don 
Juan Manuel esta empleando tecnicas muy similares v.gr.: en su obra El 
Conde Lucanor o Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de 
Patronio: y que se conocian ya numerosas fabulas v.g.r.: Fabliaux ei 
contes choisis du moyen age (Lib. Hatier, Paris.) 

Lo que me admira es la fuerza de su imaginacion y la belleza de sus 
personificaciones y demas metaforas. v.gr.: personificacion de los Diez 
Mandamientos. de la Fe. Verdad, Entendimiento, Devocion y Valor; la 
relacion del mensajero del capitulo 88 tambien de Blanquerna. y, sobre 
todo, la invitacion a su hijo y la descripcion del intierno en su Doctrinu 
Pueril. Otro gran acierto formal es haber aunado, cuando renuncia al 
metodo de disputas y figuras logicas, concretamente en el Libre de 
Mcrevelles los siguientes elementos que ya circulaban por separado: la 
actitud de discipulo, el maraviilarse como actitud vital, la simbologia. los 
numerosos personajes de distintas clases sociales, el viaje como hilo con-
ductor. y la soledad como mctodo ante un hecho motivador. 

Discrepo, pues, de J. Ch. Payen cuando rebasa la valoracion de Ia 
alegoria luliana como traduecion a imagenes vivientes del dificil juego de 
los eonceptos (merito ya verdaderamente remarcable) para afirmar que 
creo una cultura de la imagen. Y no por concordar con el sino por pare-
ccrme una aberracion cito las atirmaciones de A. Llinares: 

"Le symbolisme lullien apparait donc divers. multiple, par 
ses formes comme par ce qu'il represente. S'il prend simul-
tancment ou tour a tour la forme Iittcrale. Ia forme 
allegorique, s'il fait appel au thdme de 1'arbe ou a la fable, 
si certains recits (...) c'est que le symbolisme Iullien, 
comme tout symbolisme, revele la vision d'un monde divers 
et contradictoire. 
Ce monde, Lulle le voudrait unifie, accorde, paisible, orga-
nise. mais il est partage, en conflit perpetuel et decevant, 
tout comme 1'homme. D'oii 1'importance des oppositions 
symboliques (...) Du nioins le monde qu'il se construit gra-
ce au symbolc lui permet-il d'imaginer et de concevoir des 
ici bas la verite supreme et la supreme bonheur qui lui 
sont rcservcs dans l ' au -de la" ' a . 

28. L L I N A R E S . A. . Rvmurques sur les formes du symbolisme lullien.Traza y Baza n" 
3, Palnia de M. 22-44 . p. 4 3 - 4 4 ; PA.YEN, J .CH. . Genese et finalites de lu pensee allegorique 
au moyen uge. Revue d e M e t a p h i s y q u e et de mora le . 78e an6e . 1973 pdgs . 4 h 6 - 4 7 ° ; 
G A l . I N D O . M . A . , I.u condicion de los que aprenden i> un aspecto de la pedagogia luliana. 
Rev. F s p a n o l a de P e d a g o g l a . 19 (1961) 5 1 7 ; S T F E N B E R G F . N . F.v . . l.a signification de 
loeuvre antiavermiste de R.L. E s l u d i o s Lul ianos . 4 (1960) 113 -128 , p. 124 y 127. 
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No, la lectura global de Llull no pe.rmite concebir la imaginacion 
como una evasion, como una escapatoria de ilusi6n anticipada. Precisa-
mente por su forma simb61ica y variada entronca con la produccion caba-
lleresca y de trovadores y orientales. Pero en Ram6n todo queda sublima-
do sobrenaturalmente: vence el lado bonaventuriano y de poesia religiosa. 
Y la imaginacion lee un mundo coherente etc. porque asi es en la mas 
profunda de las realidades. Como ahonda en el ser humano hasta aso-
marlo al abismo de su misterio cuando ejercita la contemplacion de Dios. 
Aqui radica la diticultad mayor de una lectura actual: en que las claves 
son diferentes. 

b) Sn catalanidad: Desde el criterio lingiiistico. desde el area 
geopolitica medieval y desde el influjo de su persona. doctrina y escuela 
Ramon Llull es uno de los catalanes preclaros. Otros se han ocupado y se 
volcaran sobre la historia, contribucion y vicisitudes del lulismo"-'9. La 
catalanidad de Lull. a veces atacada, cuenta entre sus defensores a D. 
Abella, T. y J. Carreras Artau, S. Bove y J. H. Probst quien afirma que el 
gran hombre de accion franciscano (porque el caracter popular y pragma-
tico de este movimiento le convenia) es tambien el tilosofo y el mistico 
popular de Cataluna (de donde su influjo sobre los espiritus y las obras 
desde la edad media hasta hoy, en Espafia y en toda la Europa que 
piensa). Suyas son estas palabras: 

"Mais Llull fournit sourtout une methode aux idees catala-
nes. (Nous n'examinerons pas ici son role tres important de 
tixateur de la langue. il interesse le linguiste et lc 
litterateur). II coditia. en effet, les qualites principalcs, 
de sa race: l'idealisme eelairant, la practique efficace. 
1'esprit de suite, 1'energie inlassable, la tolerance, le demo-
cratisme politique, 1'amour de 1'independance nationale. 
(...) 
Oui, Ramon Llull est par dessus tout Ie revelateur aux ca-
talans des forces inconscientes ou insuffisamment utilisces 
qu'ils portaient en eux, celui qui a fait de leur Nation un 
centre autonome de culture, en rapport avec ce que pou-

29. A las a p o r t a c i o n e s del Anuari del Institut d ' E s t u d i s C a t a l a n s hay q u e anad ir el 
e l enco d e los " D e i x i b l e s d e i 'escola l u l i a n a " (P. 29) y el e s t u d i o d e J .B. T O R R O E L L A (p. 
83-84) sobre "el lu l i sme a 1'Universitat d e G i r o n a " c o n t e n i d o s en el o p u s c u l o Homenatge al 
Doclor Arcangelic lo Glorios martir de Crisl B. R.. sos deixeble, admiradors i devots al 
primer dany de 1901 i comencament del seglc XX (Barce lona 98 pags . ) Cfr. A V I N Y O . J.. 
Historia del lulisme. Barce lona 1925; F E R R A , M. , R.L. valor universal Ciutat de M. 1915; 
L L I N A R E S . A. , R.L Barce lona 1968; L L I N A R E S . A. . Loeuvre de R.L. et la culture catala-
ne en Europe Revue de la M e d i t e r r a n e e . 9 2 - 9 3 , n ° 4 . t. 19; C A R R E R A S A R T A U . T . 
Aportaciones hispanicas al curso general de la Jilosofia. Ac tas del C o n g r e s o Internac ional de 
Fi losofia (Barce lona 4 -10 o c t u b r e 1948), vol I M a d r i d 1949 . 4 1 - 1 3 6 , p. 6 2 - 7 8 ; C A R R E R A S 
A R T A U . J. - T U S Q U E T S T E R R A T S , J.. Apports hispaquiques a la philosophie chretiennc 
de Voccident. Louvain 1962; C A R R E R A S A R T A U . T. y J., H" de la Filosojia III. Barce lona 
1945. p. 2 0 0 - 2 0 3 ; C A R R E R A S A R T A U . T . . Lobra i el pensament de R.L. en Obres essen-
cials I. p . 55 -68 ; C A R R E R A S A R T A U . T. . revision y espiritu del lulismo. Cru7. y Raya . 
Madr id 1955, p. 6 3 - 8 3 ; C A R R E R A S A R T A Y . J.. El lul.lisme. e n : Obres essenciats I. p. 
6 9 - 8 4 ; B O V E . S.. La Jilosojia nacional de Catalunya Barce lona 1902 . p. 3 6 - 1 1 6 . 
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vaient donner ces torces. Lcs possedant lui meme discipli-
nees et puissantes au plus haut degrc, il a voulu communi-
quer son experience personnelle et aussi toute la science 
susceptible de l'expliquer et de 1'etayer aux homes de sa 
terre bien aimee. A tous points de vue, Llull cst le 
philosophe populaire de la Catalogne d'abord, pouis de 
toute la peninsule iberique" (...) 
Champion de la civilisation, de la culture catalanes, 
Kamon Llull n'a pas encore termine sa tache spirituelle" 

Suscribir estas lineas es atirmar que nunca todo un pueblo debio 
tanto a uno solo de sus individuos. Nunca la mesura es facil en visiones 
sociopoliticas, pero debe intentarse: juzgo incuestionables su catalanidad 
y su genialidad pero creo que el mismo Ramon Llull se sublevaria ante 
cualquicr exageracion o mititicacion. 

Conclusion 

1,- Quizas sea posible confrontar las ideas de R. Llull con las de la 
tilosotia aetual; pero deben marcarse bien claramente los criterios para 
no entramparse en enganos y traiciones. Aqui se ha querido ancuadrar el 
tcma de la imaginacion dentro del sistema ideologico luliano y he 
intentado respetar sus claves (vision unitaria y global del hombre y desde 
la fe: todo para el hombre y este para Dios). Esto me permitio usar y 
alternar textos de condicion tilosoticocientitica y otros de car&cter mas 
literario. 

Pcrsonalidad en que concurren las lineas judaica, musulmana y 
cristiana (y tanto en la vertiente cientitica como en la asceticomistica) ha 
de valorarse desde esta condickSn singular y en las circunstancias de su 
cpoea. Sus influencias judeomusulmanas no estan aun bien aclaradas. En 
el "ascenso" del entendimiento Lull enraizard en Aristoteles mientras que 
para el "ileseenso" se apoyara en 1'laton. en la linca agustinobonaven-
luriana etc. y aun en corrientes a r abes 3 1 

icanicnte su psieologia es liiiulamento de su mciatisiea. Y earac-
lerisiica suva es cl abandono (II- estenviipos a ia hora de eoncretar y cjem-
plilicar el lema dc l;i iniaginativa. Aparte dcl modo. en cuanlo a los 
lemas v ciicMiones a iraiar diseurre por ios niokles eoeianeos y dc las dis-
linias escuelas. sohre lodo de la tomisia. 

2.- Seuun el. eonoeev es apreeiar los seres en su |>rudo de pariicipa-

30. P R O B S T . J .H. . R.I.. Philosophe populaire catalan et franciscain. Cr i l er ion , any II, 
n" 7. 3 8 7 - 4 0 h . p. 390 -391 y 406 . 

31 . A V I N Y O . J.. llJustracia divimt dt'1 B. R.L. i otigens de MI ideologia cientifica. 
Criter ion, any IV. n" 5. p. 4 1 8 - 4 2 8 ; U H V O Y . D. , Le role des facteurs cultures comme lien 
entre lu mentatite islamique et la pensee lulliene: Vexemple de la musique. E s t u d i o s 
Lu l ianos . (1975) 71 -80 ; M I L L A S V A L L I C R O S A . J .M. . Aigunas relaciones entre lu doarinu 
luliana y la Cahala. S e l a r a d . 18 (1958) 2 4 1 - 2 5 3 ; P R O B S T . J .H. . Caractere ci origine des 
idees ilu R.R.I.. T o u l o u s e 1912. 
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eion del bien divino. Reeha/.a todo innatisnio: el alma recibe de los sen-
lidos las especies de las cosas e.xteriores. de los sentidos las trapasa a la 
imaginacion y. tomandolas de la imaginacion. las ponc en si misma ti sc 
las apropia. (iuiado por el examen atectivo cl amor capta las 
significaciones. Sobre cualquier otro modo de eonocimiento humano esta 
la fe. que escapa a sus leyes y que ha de ser respetada y seguida siempre 
en los conflictos. pues es lu/. superior. 

X- l.a imaginacion humana es una potencia del alma racional. divcr-
silicada segiin los (cinco) sentidos corporales quc reticnc \ rcpresenta las 
cosas scnsiblcs ahora ausentes de los sentidos. R. l.lull lc da tal importan-
cia que la sitiia como potcncia aparte: inas atin: cs cl linico sentido intor-
no; c s nccesaria para retener cl pasado y proycctar cl futuro; cl alma iv 
vistc las cosas dc S L I propia nauirale/a (para cntendcrlas) a traves lle la 
imaginacion quc es lo conocible rcmoto intcrno. Rs la potencia mas noblc 
> mcnos matcrial en la esfera dc la scnsihilidad y tienc analogias con cl 
cntcndimicnto. 

l.as cosas ptieden ser imaginadas pues ticnen imaginabilidad: la inic-
ligcncia cs siipcnor a los scntidos y a la imaginacion : la imaginacioii sc 
il.i lambicn en los animalcs. pero no cn los angclcs. 

Doiado cl mismo de gran imaginacion afirma quc cs engcndrada poi 
lits padrcs y. si no crccc cn cuanto potcncia. si quc aunienta cn cuanio a 
su opcracion: iicnc su organo en cl ccrebro dcl medio (cntrc la memoria \ 
cl cntcndimicnto) y nuierc con cl homhrc. 

I u primcro quc cl scr huniano imagina c s su propia semblan/a \ e n 
l,i iniijcr la imaginativa ticuc una vida nuis c.xuberanic. La imaginaliva no 
pucdc ayudar al cnicndimicnio c n lo mctalisico y espiritual pucs s o u 
a i s a s quc lc supcran. 

A la imaginacion. quc concucrda mcjor con cl entcndimiento por la 
inahana. Ic atrihuyc todas las operaciones dc sensihilidad y gran inlltijo 
cn los lcnomcnos de la vida vegetativa. F.l enfermar provicnc dc: cxccso 
dc considcrar. debilidad corporal. mal uso dc las potcncias. castigo dc 
Dios a la mala concicncia: pero cabc la curacion. 

4.- Vcmos pues que para Llull hay una cstrccha relacion cntrc la vitla 
Lorporal v el plano cientitico especulativo. Qui /as su gran logro haya sidu 
prccisamcnte cncarnar lo teorico en lo vital y lo abstracto en lo concrcio 
inicniaudo tina vision global: nosotros n o podemos sin traicionarle dcscs-
iruclurar su texiura para aislar puntos y entresacarlos para comparacio-
ncs parciales. 

CELESTINO AOS BRACO 
Barcclona 

29 




