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P . RAMIS I SERRA 

LLIBRE DE LES BESTIES: E L P R I N C I P E Y L A S O C I E D A D 

Este t r a b a j o 1 p re tende resal tar el papel del Pr inc ipe y su Conse jo en 
una sociedad en crisis y, a la vez, su responsabi l idad en la realizacion 
de unos ideales f raguados desde la utopfa . 

1. Utop ia e ideologia 

Existe una in terna relacion entre ideologia y u top ia en las obras lulia-
nas . Los aspectos ideologicos implici tan u n a pos tu ra critica frente a unos 
p rob lemas reales y p rop ios de u n a epoca; por eso la epoca lul iana exi-
ge unos ideales que deben ser for jados a par t i r de u n a real idad radical 
vivencial. Es ta u top ia , c o m o proyec to de fu turo , es la luz que debe i lumi-
nar la men te p a r a que realice una critica const ruct iva a una real idad en 
crisis, al t i empo que fragua, en un mov imien to dialect ico, una sociedad 
ideal . 

La u top ia viene definida por dos conceptos , la un idad , la reductio om-
nium ad unum, y la Christianitas, que implica segiin A . Oliver «la sumi-
sion espiri tual al jefe de la Iglesia y dejar in tacta su independencia de 
origen del poder polit ico y ... e n c u m b r a al p a p a a guia tinico que d o m i n a 
sobre los reyes y sobre el e m p e r a d o r » . 2 

' El presente trabajo es un fragmento de la tesis, presentada en la Universidad de Barcelo-
na en 1983, para la obtencion del Grado de Licenciado. 

2 A. Oliver, «Ecclesia y Christianitas en Inocencio III», EL I (1957), 242. 
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1.1. Ideologia y Utopia en el «Llibre de les besties»3 

E n el Llibre de les besties los e lementos ideologicos estan mezclados 
con los u top icos , de tal fo rma que se perfila n o solo una unica opos ic ion , 
sino una complexiva oposicion dialectica en el t ranscurso de la cual se 
nos clarifica cada u n a de las pos tu ras anti tet icas con una tecnica que S. 
Tr ias Mercan t denomina de c o n t r a p u n t o : «con ta r lo que passa paral-lela-
ment a lo que haur ia de se r .» 4 

La utopia , c o m o realidad antropologica y social a conseguir, es el tema 
central del con jun to de la o b r a Llibre de meravelles y por supues to de 
su l ibro VII —Ll ibre de les besties— de una m a n e r a par t icular , en t a n t o 
que su p ropos i to queda e n m a r c a d o den t ro de su explicit con estas pala-
b ras : «es significat com lo rei dega regnar e es dega go rda r de malva t 
consell e de falses homes» (VII , 145). La u top ia lu l iana es u n a prospect iva 
de la un idad crist iana y la critica de la mul t ip l ic idad religioso-social con-
cre ta . 5 Es m a s , el Llibre de les besties es un es tud io , cual semblanga o 
eximpli, a t raves del cual se nos demues t ra cual es la real idad en el pre ten-
d ido m u n d o ficticio an imal y al m i smo t i e m p o , con t oda clar idad nos 
denunc ia cual es la real idad concre ta sin similes ni semblanzas , de la so-
ciedad h u m a n a , u n a sociedad que precisa de grandes re formas y pa ra ello 
ha de tener frente a si una gran me ta : la u top ia . « L o mi smo que en el 
aspecto teorico toda la especulacion filosofica estaba al servicio de la con-
templac ion a m o r o s a de Dios , por esencia u top ico , pues n o tiene ubica-
cion, y uc ron ico , pues esta al lende el t i empo , en la praxis la filosofia es 
solo el c amino de acceso del Ar te pa ra llegar de una forma social ideal , 
que no t iene aiin lugar, que n o puede ser s i tuada en el t i e m p o » . 6 

3 Para las citas del Llibre de les Besties usamos Ramon Llull. Llibre de Meravelles (Bar-
celona: Edicions 62, 1980). A partir de aqui esta obra sera citada dentro del texto mismo, indi-
cando entre parentesis el capitulo y la pagina. 

4 S. Trias Mercant, Llibre de les Besties, Proleg, p. 9 (Palma de Mallorca: Institut d'Es-
tudis Balearics, 1980). 

5 S. Trias Mercant, «Ideologia luliana de Miramar», Aclas del II Congreso Internacional 
del Lulismo, Vol. I (Palma de Mallorca, 1979), p. 12. 

6 Miguel Cruz Hernandez, El pensamiento de Ramon Llull, «Pensamiento Literario Es-
pafiol» (Madrid: Fundacion Juan March/Editorial Castalia, 1977), p. 205. 
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' Raymond Lulle, Le livre des betes. Version francaise du XVe siecle, ed. Armand Llina-
res, «Bibliotheque Francaise et Romane» (Paris: Klincksieck, 1964), p. 32. 

2. Es t ruc tu ras socio-poli t icas 

2 . 1 . El simbolo de la realeza 

2 . 1 . 1 . La eleccion 
La eleccion es el t ema del capi tu lo I en to rno al cual se iran exponien-

do el con jun to de ta l lado de las cual idades regias. Parece ser que el rey 
era elegido democra t i camen te ent re sus iguales (tesis apoyada por Llull). 
Segiin A. Llinares «la eleccion regia era efectiva en Francia confo rme a 
una t radic ion poli t ica medieval muy viva en t i empo de los C a p e t o . El 
rey n o tiene ve rdade ramen te el t i tu lo mas que a par t i r del m o m e n t o en 
que ha sido reconocido c o m o tal por los g randes .» 7 P r u e b a de ello son 
las siguientes pa labras : «acord fo empres per la major par t y volentad 
es de vosaltres que j o sigui rei» (1,114-116) y que hacen con t ras ta r las 
pa labras del Bou que sugiere la nobleza c o m o vir tud regia unida a «belle-
ca de persona , humil e que no d o damna tge a la gent» (1,114) y las de 
Na Renar t : «seguir la regla e 1 'ordonanca que Deu ha donades e posades 
en les creatures» (1,114), con la real idad «no es gran bestia, menja les 
besties, ha semblan t ergullos» (1,114). 

Es ta oposic ion es resuelta a base del eximpli: «1'eleccio del Bisbe» 
(1,115), que consagra el poder o la fuerza c o m o a t r ibu to regio esencial 
y val iendose de este impone su venganza , « d o n a llicencia a totes les bes-
ties que vivien de carn y feu venir lo vadell i el polli, e manjaren-los» (1,115). 

2 .1 .2 . La personal idad regia 
Dios , a rque t ipo o mode lo al que deben ajustarse las vir tudes regias, 

se nos ofrece con t inuamen te c o m o el ideal que debe cent rar la act ividad 
del rey en todas sus manifes tac iones , reductio omnes ad unum. 

Dios , hacedor y «creador de totes les creatures qui son a la tau la del 
rei e de totes les a l t res» , ha concebido el m u n d o con una f inal idad «per 
tal que siguin a servici d ' h o m , e h o m servesca a D e u » (V,131). La perso-
na l idad regia esta tenida po r la representacion de Dios , representacion 
asi descri ta: «vos qui sots en t e r ra t inent lloc de D e u » (V,132). Y ya que 
el rey Le representa , h a g a m o s menc ion de o t r a v i r tud «Deus es veri tat ; 
per que to ta pe r sona qui m a n t e n g a falsadat , se c o m b a t ab Deu e ab veri-
t a t» (VI,136) . 

Precisamente porque la verdad es Dios, al rey le tocara juzgar de acuerdo 
con la ve rdad , y si Dios es «just e miser icord ios» , al rey le toca ra no solo 
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impar t i r just icia sino t ambien usar de la miser icordia y del pe rdon . La 
humi ldad es o t ro de los t emas t r a t ados con insistencia den t ro de las vir tu-
des que deben a d o r n a r al gobe rnan te , «humil es Deu , qui es rei de cel 
i t e r r a» y pros igue con o t ros matices refir iendose a la humi ldad , «totes 
les vegades que h o m lo vol veer, lo pot veer e li pot h o m dir ses necessi-
ta ts» (V,130). El rey no debe , por t a n t o , estar desconec tado del pueb lo . 
Ahi creo que se a h o n d a en la idea de que el gobe rnan te n o ha de cumpli r 
su t a rea a t raves de val idos , de «consel lers». 

Mas caracterist icas regias las pone Llull en la car ta que en t regan los 
mensajeros al «rei dels homens : per tal que pogues tenir pau e just icia 
en la t e r ra» (V,131). P a z y just icia significan los objet ivos pr ior i ta r ios 
que marcan al rey en su ta rea persona l . Con t imia la ca r ta hac iendo hinca-
pie de nuevo en u n o de los pilares de la u top ia lul iana, la reductio om-
nium ad unum, en cuan to que el poder debe estar j e r a rqu i zado y en cuya 
cuspide se sitiia el emperador , « . . . p r o c u r a com fos en g ran amis tad de 
1 'emperador» y « . . . los ba rons de 1 'emperador no gozaven desobeir a llur 
senyor de nulla cosa que el rei los m a n a s » (V, 131). 

P a r a finalizar este esbozo de la realeza nos gustar ia a p o r t a r el pa r r a fo 
que a nues t ro entender p r o p o n e sin lugar a dudas las caracteris t icas p r o -
pias que deben estar presente en la figura regia. A p r o v e c h a del Genesi 
un e jemplo en boca de Na Renard pa ra explicitar su idea: «Aquel l sant 
h o m , com viu la serpent , d e m a n a al rei cual cosa significa rei en est m o n ; 
e el rei dix: Rei es establir en est m o n a significanca de Deu, co es a saber , 
que rei tenga en terra just ic ia , e que govern lo poble que Deu li ha come-
na t» (IV, 125). H a y que no ta r que precisamente esta definicion de funcion 
regia la realiza instantes antes de que los mensajeros pa r t an hacia la cor te 
de los hombres pa ra que el lector vea c la ramente la cont rad icc ion existen-
te ent re lo que se nos p r o p o n e y la autent ica rea l idad, entre u top ia e ideo-
logia. 

La antitesis en t re a m b a s concepciones se manif iesta pa r t i cu la rmente 
en el capi tu lo V donde aprovecha Llull pa r a poder p lasmar las u l t imas 
caracterist icas de la realeza: sabidur ia y b o n d a d . Es el m i smo rey quien 
enumera las cual idades posi t ivas y negat ivas que debe tener el «nob le 
pr incep» . 

H e m o s a f i rmado que asi c o m o el rey representa a Dios , del m i s m o 
m o d o los mensa jeros representan al sobe rano . P o r eso, las vir tudes que 
a d o r n a n al mensa je ro deben ser fiel reflejo del sobe rano : «Saviesa de se-
nyor es significada en missatgers savis, be par lan t s , be aconsel lants , be 
acordans ; e nobleza de senyor es significada en missatgers que facen hon-
r adamen t mass io , e que sien ben vestits e hagen c o m p a n y a ben nod r ida , 
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e ben a r re lada , e que los missatgers ni llur c o m p a n y a n o hagen avaricia 
ni nul la luxuria , superb ia , ira, e negun al t re vici» (V,129). 

P o d r i a m o s afiadir que t odo el capi tu lo V es u n a escenificacion den t ro 
de la ob ra pa ra que los animales a p r e n d a n de la ficcion real c o m o es real-
mente el h o m b r e . Se t r a t a de u n a sociedad h u m a n a en crisis, expuesta 
con el m i s m o esquema, con tecnica de c o n t r a p u n t o , d o n d e la real idad, 
cr i t icada po r los mi smos consejeros o bien por personajes que a la vez 
critican la cor te de los h o m b r e s («un h o m injur ia t , un h o m e pob remen t 
vestit , 1'hostaler, els p r o h o m e s » ) pos tu lan un c a m b i o desde el cual la u t o -
pia es posible . 

2 . 1 .3 . Relaciones regias 
Las relaciones que se p lan tean son s iempre las debidas ent re el senor 

y sus vasal los , relaciones por t a n t o , j e ra rqu icas y conso l idadoras del p o -
der feudal . E n estas re laciones, t a n t o el Bou c o m o el Cavall r o m p e n los 
lazos de vasallaje deb ido al falliment de su senor y buscan su venganza 
a t raves de este u l t imo vinculo c a m b i a n d o de sefior. Pe ro el h o m b r e t a m -
poco r e sponde al ideal de que el serior t ambien debe proteger y vengar 
a sus vasal los —utop i a e ideologia— ante lo cual se p lan tean dos a l te rna-
t ivas: la del cabal lo y la del buey: la p r imera es realista pues « a m a mes 
esser en t rebal l sots senyoria d ' h o m ... que en par ia de Lleo» (1,116), 
la del Bou , de restablecer el vasallaje al Lleo, «car mes li valia estar en 
perill de m o r t e ab t rebal l , que ab senyor desconeixent» (1,116) y que a 
pesar de la p r o m e s a del Lleo de que «fos salva e segura en la cor t , que 
negii no li donas d a m n a t g e a sa pe r sona , ni li faes vi l lania» (IV, 126), 
sin e m b a r g o concluye en «lo Lleo aucis lo B o u » (VI, 140). 

2 .1 .4 . El Consell 
El o r g a n o de consul ta , el Consell, es el e lemento que conf igura la fi-

gura real . Los consejeros y su influencia es una de las g randes p reocupa-
ciones lul ianas . P rec i samente p o r q u e el oficio del rey es re inar y este es 
«ofici molt perillos e de gran t rebal l» (11,116) ruega que se Je den «conse-
llers qui m ' a j u d e n e que em consellen de tal m a n e r a que sia salvament 
per mi e de m o n poble» (11,116). 

Los consejeros: 
La lucha entre la lealtad y la perfidia marcan la es t ructura de la o b r a 

como reflejo de una sociedad real. Los consejeros deben ser «savis e lleials... 
en par ia de rei» (11,117). Sabidur ia y leal tad, fundamen ta lmen te esta tilti-
m a , son las caracterist icas de la funcion del consejero. La lealtad es la 
linica caracterist ica que no puede aplicarsele a Na Renar t , por mas que 
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sea «savia bestia e sap moltes coses». Seran leales no solo el Bou , al que 
«lo Lleo havia p romesa de lleieltat . . . e que per res no t rencar ia sa fe 
al Bou , que li havia p r o m e s a » (VI,138), « . . . li havia p r o m e s a feeltat e 
no li faria t ra icio» (VI, 139) y que muere devorado vict ima de la mala 
vo lun tad de Na Renar t , sino t ambien el L leopard , al que encomienda 
la mision de missatger j u n t o con la Onca , lo Gat i lo Ca . El L leopard 
es elegido por ser de «los pus nobles consellers que vos havets» (IV, 128) 
y, sin e m b a r g o , inci tado por Na Rena rd , el Lleo r o m p e el vasallaje y ul-
t ra ja a su leal servidor en la pe r sona de su esposa . El L leopa rd , pa ra 
salvar su honor , se ve obl igado a « rep ta r lo rei de t raicio» (VI, 136) y 
no bas t ando el juicio de Dios d e m o s t r a n d o la culpabi l idad del rei, movi-
d o el Lleo por « tan gran d e s h o n o r » , lo m a t a delante de sus vasallos de 
tal mane ra que «cascum desiuja esser en senyoria d ' a l t re rei» (VI, 137). 

« L o Gall es bell en pe r sona , e es savi, que sap esser senyor de moltes 
gallines» (11,117), pe ro segun se desprende del e jemplo del papagai i el 
simi (VI, 141), le falta la p rudenc ia . N o tiene la cautela necesaria de la 
Serpent , « lo pus savi conseller que lo rei hagues» (VI, 137), y que ademas 
es «savia e mes t re» (VII , 142), por eso «lo Lleo li feu un semblan t escru, 
en semblant de mala volenta t» (VI, 142) y muere en boca de N a Renar t . 
Obse rvemos , sin e m b a r g o , que es el iinico de los consejeros «humi ldes» 
que cumple con su deber , ya que t a n t o el Conil l c o m o el P a o t r a spasan , 
an te el m iedo , su vasallaje hacia Na Renar t . Es prec isamente ah i , d o n d e 
Na Renar t va a sentir en su prop ia carne la t ra ic ion, pues «denan t de 
tots demena lo Lleo al Conil l e el P a o que li diguessin veritat de lo testi-
moni quc havien p romes a fer a Na Renar t apres sa m o r t » (VII , 144), 
«E adones Na Renar t se confia que el Conill ni el P a o que tan t lo temen, 
no el gosassen acusar al rei ni descobri r de nulla cosa» (VII , 145). 

Nos queda por estudiar a los dos consejeros mas destacados de la obra : 
Na Renar t y 1'Orifany. Si has ta estos m o m e n t o s hemos c o m p a r a d o a los 
dist intos consejeros t o m a n d o c o m o d e n o m i n a d o r comiin la leal tad, es a 
traves de estos liltimos donde p o d e m o s ver reflejada la lucha ent re la per-
fidia y la leal tad. 

Na Renar t es rea lmente t o d o un s imbolo ; un personaje que a traves 
de su boca se expone el 50 % de los eximplis y el 45 % de los apo logos 
y de la p rob lemat ica social . N a Renar t tiene un papel central de oposicion 
a la v i r tud. Esta v i r tud , en liltima ins tancia , es la leal tad. La m a y o r par te 
de las maqu inac iones ( traicion, venganza , as tucia , ingenio, doblez , od io , 
malicia) surgen p romov idas por Na Renar t en u n a habil esca lada hacia 
los resortes del poder . 

El t emor a Na Renar t se pone de manif ies to en las cual idades que 
se le a t r ibuyen: «be par lan t e havia gran saviesa» (11,117), « a b sa par lar ia 
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3 . Clases sociales 

3 . 1 . Andlisis comparativo de la sociedad 
en el «Llibre de les meravelles» y en el «Llibre de les besties» 

El es tudio de las clases sociales en el Llibre de les besties t iene c o m o 
pun tos de referencia el capi tu lo V y los apo logos . Los capi tulos anter io-
res y poster iores desar ro l lan la teorfa del Consell y su influencia, o bien 
anal izan la figura del s o b e r a n o . 

H e m o s t o m a d o c o m o p a r a d i g m a el es tudio de Michaud-Quin t in Les 
categories sociales dans le vocabulaire des canonistes et moralistes au XHIe-
me siecles y con el nos p r o p o n e m o s n o solo c o m p a r a r el Llibre de les 
besties s ino t ambien el Llibre de les meravelles. 

8 P. Michaud-Quintin, Etudes sur le vocabulaire philosophique du Moyen Age (Roma: Edi-
zioni dell Ateneo), 1971. 

e maes t r i a» (11,117), « a b m o n seny e ab m a sotesa» (111,120), «per art 
e per maes t r i a . . . vencre» (IV,124). 

N a Renar t y la cor te del h o m b r e representan la ideologia, la real idad 
radical y en crisis que debe ser supe rada con la re ins tauracion de la 
leal tad, que supone la aceptacion de la j e r a rqu ia , la respetabi l idad, el 
senor io . Solo a par t i r de ella es comprens ib le la superac ion de una reali-
dad crisica con el fin de realizar el p royec to u top ico del reino de la jus -
ticia. 

E n esta lucha t i tanica caera Na Renar t en su p rop ia t r a m p a pues sera 
de r ro t ada , segtin el e jemplo p ropues to por el Gal l : «Fo rca e maes t r i a» 
(IV, 128), po r 1'Orifany quien « a b maes t r ia faes auciure al rei Na Renar t» 
(VII , 142) p o r q u e prefer i ra «estar en perill de mor t que fer traicio con t ra 
son na tu ra l senyor» (VII ,142) . 

La muer te de Na Renar t posibil i ta que «la cort fo en bon es tament» 
(VII , 145) y con ello un m u n d o u top ico d o n d e se consigue re implan ta r 
la just icia p a r a que sirva de mode lo a una sociedad real . 
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IGLESIA 

Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• Prae la t i 
• L 'Apos to l i 
• Cardena l s 
• Prela t -Bisbe • Bisbe 

• Cur ia t i et vicarii 

• C a n o n g e 
• Arqued iaca 
• Capel lans 
• Prevere 
• Clergue 
• Religios 
• Frares 

• C a n o n g e 
• Arqued iaca 
• Cabiscol 
• Sagrista 

Regulares 

religiosi 

moniales 

• P r io r 
• F e m b r e d ' o r d r e 
• M o n g e 
• A b a t 
• Llec 
• E r m i t a 

H o m e s d ' o r d r e 

• E rmi t a 

Magistr i 
• Doc to r en dret canonic 
• Maes t re 
• Maes t re en Teologia • Filosof 

• Scholares • Escolans 

S E N O R E S : LAICOS Y F U N C I O N A R I O S 

Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• Pr incipes 
• E m p e r a d o r 
• Rei, Regina 
• P r incep 

• E m p e r a d o r 
• Rei , Regina 
• Pr incep 
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Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• Duc 
• Marques 

• Nobi les • C o m t e , Comtessa • C o m t e 
• Baro • Barons 
• Senyor • Senyors 

• Consellers 

• Almiral l 
• Caval ler • Cavaller 

• Milites • Escuder • Escuder 
• Donzell • Donzells 
• Solda 

• Tinent lloc 

• Curia les • M a j o r d o m 
• Centra les • Officiales • Oficial • Oficials 

• Ministeriales • Missatgers • Missatgers 
• Escriva 
• Por te r 
• C a m b r e r 

• Bellavi • Batle • Batles 
• Locales • Vegucr • Veguer 

• Praepos i t i • Senescal 
• Praefect i • Regidors 

• Iudices • Ju tge • Jutges 

O F I C I O S 

Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• Advoca t i • Avoca t 
• Jur is ta 

• P rocu ra to re s • P recu rador • P recu rador s 
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Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• Medici 

• Burguenses 

• Campso re s 

• Negot ia tores 
• Merca tores 

Artifices 

Mecanici 

• Tabernar i i 

• C a u p o n e s 

• Metge 

• Burgues 

• P r o h o m e n s 

• Canv iador 

• H o m de negoci 
• Mercader 
• Mercader en d r a p 

• Draper 
• .Ferrer 
• Forner 
• Sabater 

• P in to r 

• Pellisser 

• Pa s to r , pas toressa 

• Servent 

• Hos te 

• Burgues 
• P r o h o m e n s 

Draper 

• Carnisser 

• H o s t e 

C A M P E S I N A D O 

Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

Mercenar i i 

Rustici 
Pages • Ric pages 

• Pageses 
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Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• Agricolae • Labo ra to r e s • Hor to l a 
p ro pret io 

• Vila 

• Opera to r i 
conduct i 

G E N T E S PELIGROSAS 

Michaud-Quintin Ll. de meravelles Ll. de les besties 

• La t rones 

• Meretr ices 

• Usurar i i 

• Lladres 
• R o b a d o r 

• Recliis 
• Homic ida 

• Folla fembra 

• Usurer 

• Jo tg lar 

• H o m i c i d a 

• Fol la fembra de 
bordel l 

• Jueus 

• Jo tg lar 

3.2. La Iglesia y sus cargos 

La Iglesia se encuen t ra p lenamente reflejada en el Llibre de merave-
lles, desde el p a p a has ta el lego, p a s a n d o por los dist intos beneficios y 
po r su papel d idac t ico . La critica de Llull a esta inst i tucion es m o r d a z , 
a fec tando a los al tos cargos , los obispos , a las m u n d a n a s cos tumbres de 
los canon igos , pa ra incidir incluso en la mole vida m o n a c a l . Son exclui-
dos de esta critica los e rmi tanos autent icos , h o m b r e s de vida contempla t i -
va, que en ocasiones son l lamados pa ra dirigir la vida de los hombres 
de accion. En el Llibre de les besties son representantes del es tamento 
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clerical el ob ispo y los canonigos —con sus p rop ios ca rgos—, los regula-
res y el ermitaf io. 

3 .3 . La nobleza 

Los senores laicos se encuent ran r e t r a t ados , no solo c o m o clase so-
cial, s ino t ambien con sus empleos y t i tu los . 

El e m p e r a d o r es la ctispide de la sociedad civil, seguido por el rei o 
princep, s iendo este la figura centra l . P o r debajo del rey e n c o n t r a m o s 
a la nobleza pa la t ina o local, duques , condes , marqueses , ba rones , sefio-
res y cabal leros , con misiones propias de su ca rgo : desde so ldado a almi-
ran te , desde m a y o r d o m o a oficial, desde mensa je ro a senescal, veguer, 
batle o juez . E n el Llibre de les besties se nos p r o p o n e este identico esque-
ma : del e m p e r a d o r a los oficiales y de los consellers a los veguers, jutges 
o batles. 

Cabr ia pe rgunta r se el po rque de la critica de Llull a las clases dir igen-
tes . Son sobre t odo las clases superiores —des t acando el rey y el ob i spo , 
j u n t a m e n t e con sus subo rd inados— el cent ro de a tencion de los eximplis 
o semblances. Es en el obra r bueno o malo d o n d e Llull exigira a estas 
clases una conduc ta pa rad igmat ica , es decir, « d o n a r bon eximpli o mal 
eximpli». P o r eso el cargo es una carga , pues su conduc ta debe ser fiel 
espejo donde se reflejan las vi r tudes , caso de apo logo posi t ivo, o bien 
los vicios, en el caso en que sea negat ivo . 

Rea lmente el Llibre de les besties cont imia la misma tonica del l ibro 
del que forma par te . Desde la figura del empe rado r , p a s a n d o por el rey 
y sus mas p rox imos co laboradores , los consellers, por citar la nobleza , 
van desfi lando los dist intos funcionar ios , del escriva al batle y del porter 
al veguer. 

3.4. La burguesia 

La sociedad que presenta Llull no es u n a sociedad rural sino u r b a n a , 
des tacando su p reocupac ion por la nueva clase social, la burgues ia . El 
t r a t amien to del burgues en esta ob ra es genera lmente pos i t ivo 9 en ter-
minos de noble y ric, conf igurando un cambio en las concepciones de 
la epoca. El burgues enriquecido por el comercio, el mercader o bien 1'home 

9 No siempre trata Llull al burgues en los mismos terminos. Asi en la Doctrina Pueril, cap. 
79, los calificativos usados son opuestos. 
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de negoci, ha logrado consol idar su posicion frente a las doct r inas ante-
riores procedentes del agus t in ismo. El burgues es un eslabon, necesario 
pa ra el comerc io , que cambia la es t ruc tura feudal . Se t ra ta de una bur-
guesia que compi te con la vieja nobleza e incluso intenta ennoblecerse 
a costa del m a t r i m o n i o con la nobleza empobrec ida , que busca la r iqueza 
procedente del comercio a cambio de los honores , confirmacion de la «teoria 
de la roda social o sinia» de O b r a d o r Bennassar . 1 0 

Su presencia en palacio deno ta la impor tanc ia que la realeza concede 
a este e s t amen to social, que representa un firme apoyo frente a la nobleza 
feudal y que conf igura , desde una posicion mas solida, la figura de la 
realeza. 

C o m o manifes taciones de esta clase burguesa en el Llibre de les bes-
ties deben mencionarse el draper que recibe u n o de los presentes de ma-
nos del rei dels hbmens, p o r q u e se encon t r aba a su l ado . En o t ro pasaje 
los prohbmens acuden a la cor te en busca de just icia frente a la nobleza 
y funcionar ios reales. 

El burgues es la clase t r iun fadora , es la que va incluso a cambia r las 
preocupaciones religiosas de la sociedad, imponiendo en su lugar una nueva 
axiologia, si bien en este aspecto Llull todav ia no detecta to ta lmente el 
c a m b i o . L a sociedad u r b a n a exigira u n a mutac ion en las ocupaciones y 
en el p lan teamien to del saber en funcion de la clase burguesa , que se ha 
enr iquecido por med io del comerc io . " 

El burgues esta presente , c o m o clase super ior del pueblo , en las cor-
tes, i n t en tando a tesorar pa r a las c iudades , a c amb io de con t rapa r t idas , 
mas concesiones del sobe rano . 

3 .5 . El pueblo 

Escasa es la impor tanc ia que concede al pueb lo , si exceptuamos la 
la eleccion regia, en cuyo t ema no sigue Llull el agust in ismo pol i t ico . 1 2 

Mat icemos que , sin e m b a r g o , es el pueblo quien hace una exacerbada cri-
tica de la ac t i tud real o bien de sus representantes s iempre que estos no 
cumplan con su deber . La coimplicacion del senor y el pueblo es pa ten te 
en frases c o m o «tot lo poble hac vergonya de la deshonor de llur senyor» 

1 0 M. Obrador Bennassar, Doctrines sociologiques lulianes (Mallorca, 1905), p. 25. 
" Gerard Mairet, «La etica mercantil» en Historia de las Ideologias, Vol. I (Bilbao: Ed. 

Zero, 1978). 
1 2 J. Moreau, «Nacimiento de un orden juridico» en Historia de las Ideologias, Vol. I (Bil-

bao: Ed. Zero, 1978). 
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o bien «en tan gran vergonya e confusio estec lo rei denant son poble» 
(VI,137). 

E n esta clase p o p u l a r p o d e m o s enmarca r al campes inado cuyo papel 
no des taca en abso lu to . Unicamente cabe menc ionar el caso del ricpages, 
propietar io y terrateniente —creemos— que test imonia el deseo de los cam-
pesinos de ent rar en la nobleza , al desear casar a su hija con un cavaller 
y q u e , segiin la conclusion del a p o l o g o , «en cu idanca de cavaller e de 
pages, esta pobresa e treball de pages , e hon ramen t de Cavaller» (VI,139), 
p o d r i a m o s manifes tar que Llull solo concibe en la clase noble la realiza-
cion de las vir tudes p rop ias de la clase dir igente, rubr icando lo con estas 
pa labras «en pauc a n a p n o pot mol t vi caber , ni en persona que sia de 
vil lloc, n o cap gran h o n r a m e n t ni gran lleieltat» (VII , 144). 

3.6. Las gentes peligrosas 

Q u e d a , por u l t imo , la clase de las gentes pel igrosas , reflejadas p u n -
tua lmen te . El lladre, la folla fembra y Vusurer pertenecen a esta clase 
social , ob je to de la critica lul iana. En el Llibre de les besties estan presen-
tes las folles fembres y els jueus. Los jud ios son descri tos c o m o los pres-
tamis tas , gentes sin ningtin t ipo de s impat ia y que eran los pr incipales 
ba nque ros de la E d a d Media . 

Deber iamos incluir den t ro del t ipo de gente d igna de reprobac ion lu-
l iana, a los juglares , que , a cabal lo ent re el pueblo y la cor te , real izan 
u n a funcion cor tesana , pe ro censurable , ya que «l loaven co que faia a 
b l a smar , e b lasmaven co que faia a l loar» (V, 131). 

C O N C L U S I O N 

El Llibre de les besties entra neta y p lenamente en la u topia lu l iana . 
Los vicios y las vir tudes de aquella sociedad af loran de mane ra na tu ra l 
en la semblanca que hace de la corte an imal y de la real y autent ica cor te 
dels hdmens, p reocupac ion en definit iva an t ropo log ica . P reocupac ion y 
mot ivac ion etico-poli t ica que se evidencia de m a n e r a mas par t icular en 
el interes por la figura del rey, su eleccion y su consejo . 

El t r a t amien to de la figura regia, con sus vir tudes y vicios expuestos 
en los eximplis supone tres niveles de exposicion: 

1. Dios , rei de cel i terra, causa e jemplar , eficiente y final de la vida 
vi r tuosa , representa la verdad teologica, descrita t ambien en la p r imera 
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figura del A r t e , e indica el ideal cr is t iano al que deben someter su con-
duc ta los principes de la t ierra . 

2. L'adoctrinament del Leo al Lleopard i 1'Onga sobre las vir tudes , 
ac tuac ion y c o m p o r t a m i e n t o que acar rea la funcion regia. Es un estudio 
teorico de c o m p o r t a m i e n t o , de raiz p la tonica , que nos Ueva «hacia la si-
mil i tud d iv ina» . Estas dos manifes taciones p o d e m o s calificarlas de retra-
tos model icos de las vir tudes que deben a d o r n a r la figura del rey. 

3. La actuacion del rei dels hbmens es realmente paradigmat ica , aun-
que no sea un e jemplo a imi tar . Tal ac tuac ion es ob je to de criticas utili-
z a n d o estas asperas pa l ab ras : «malva t p r incep , malva t regiment , males 
cons tums , males cos tums de son malva t reg iment» . T o d o s estos te rminos 
a lgunos repet idos en la Doctrina pueril (c.80) —tienen la mision de hacer 
pa ten te la d ico tomia existente entre los dos p u n t o s , el posi t ivo (expresado 
en los a p a r t a d o s 1 y 2), y el negat ivo ( a p a r t a d o 3) por la cor te h u m a n a . 
De esta b ipo la r idad el en tendimien to no solo cap ta el c amino de la verdad 
y la verdad teologica, sino que , en con t rapos ic ion , critica y rechaza el 
pes imo e jemplo de la ac tuac ion del rei dels hdmens y por ende , de sus 
consejeros . 

J u n t o a la figura del Rey, son el Conse jo y los consejeros , a los que 
dedica t o d o un capi tu lo , los que a c a p a r a n la a tencion luliana y son obje to 
de un de ten ido analisis . 

La influencia de los consejeros sobre la ac tuac ion del Rey parece que 
fue recons iderada a raiz de ciertos acontec imientos en la vecina Franc ia . 
L a verdad es que la ob ra presenta , a lo largo de su desar ro l lo , la especta-
cular subida al poder de la debil pero as tu ta Renar t , s imbolo de la perfi-
dia y de la t ra ic ion . La influencia de Na Renar t sobre el rey sc inicia 
con la dolosa re incorporac ion del Bou a la cor te , se a g r a n d a con el aleja-
mien to de la cor te de los demas consejeros y emerge poderosa con la in-
duccion y ejecucion de la violacion, po r pa r t e del Lleo, de la mujer de 
su mas leal servidor y la muer te de este a m a n o s del rey de los animales . 
A par t i r de ahi la habil cor tesana logra erigirse en val ido tinico, e l iminan-
do a los res tantes consejeros o somet iendolos , cu lminando asi su ascen-
sion. Un icamen te 1'Orifany, s imbolo de la lleieltat, saviesa y maestria, 
logra desvelar pub l icamente t ambien con astucia e ingenio la t raicion de 
Na Renar t , t ras lo cual sera cas t igada pe rsona lmente por el rey con la 
muer te , con lo que «fo sa cort en bon es t amen t» . La an t ropo log ia y so-
ciologia del Llibre de les besties implica t ambien una etica de vir tudes , 
cuya dialectica t iene po r niicleo central nobleza , lealtad y just icia frente 
a perfidia y t ra ic ion . 

El es tudio que Llull nos ofrece de la sociedad es un analisis realista, 
po rque incorpora en su ob ra la autent ica real idad social del siglo x m . 
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Esta sociedad, j e r a rqu izada segun ordenacid divina, es descrita c lara-
mente no solo en el Llibre de les besties sino en t o d o el Llibre de merave-
lles. Del analisis de esta sociedad p o d e m o s inferir que son las clases recto-
ras y dominan t e s las que c ie r tamente p reocupan a Llull , si bien, c o m o 
en o t ras o b r a s , " su es tudio a b a r c a tambien las clases ba jas . 

La j e ra rqu izac ion de la nobleza va desde el e m p e r a d o r al cabal lero 
y el escudero , p a s a n d o po r los demas t i tulos nobi l iar ios y de teniendose 
de u n a m a n e r a par t icular en la figura del Rey y de sus conseUers. 

A u n q u e el pode r per tenezca a la nobleza , no tanse ya a lgunos indicios 
de cambio en la sociedad. La r iqueza no la de ten ta entera y exclusivamen-
te la nobleza . El eximpli del ric pages hace v i s lumbrar cambios sociales 
al querer el rico labriego ennoblecerse por mediac ion de su r iqueza. La 
mora le ja esconde el pensamien to lu l iano: «en cu idanca de cavaller i de 
pages , esta pobresa e treball de pages , e h o n r a m e n t de caval ler .» 

P o d e m o s encon t ra r la mi sma je ra rqu izac ion en la Iglesia. L'Apostoli 
configura la ciispide de la p i ramide social, cuya base fo rman el clero re-
gular y secular , que es tu te lado por el ob i spo . C o n t r a este y el c anon igo , 
ademas del clero en general , van dirigidas severas cri t icas. Se salva de 
ellas un icamente el e rmi t ano , que solo deja su vida subirana pa ra conver-
tirse en un sabio y model ico conseller influyente en las decisiones regias, 
encaminadas a re formar la sociedad. La presencia de la Iglesia en el Con -
sejo es un factor impor tan te a considerar en una sociedad teocrat ica c o m o 
la que nos describe el au to r de la o b r a . 

El pueblo l lano es p resen tado de una m a n e r a minuciosa en el Llibre 
de les besties y en el Llibre de les meravelles. La descripcion abarca desde 
los representantes del soberano en el pueb lo , p a s a n d o po r los dis t intos 
profesionales y campes inos , pa ra finalizar con u n a severa represion de 
las clases pel igrosas . 

Los representantes del pode r real , veguer y oficials, son un fiel reflejo 
del rei dels hdmens. N o les mueve la just icia sino los intereses personales 
y las dav idas . 

El ideal al que t iende el pueb lo , a pesar de la « teor ia de la sinia» de 
O b r a d o r Bennassar , es llegar al e s t amento burgues «burgues despen e no 
guagna , e la r iquea no pot a tuit ba s t a r» . 1 4 En el Llibre de les besties el 
au to r solo nos expone en dos apo logos , negat iva y pos i t ivamente , la figu-
ra del burgues . 

En la cor te vemos t ambien el nuevo status social , los comerc ian tes , 
verdadero motor del cambio feudal. Representan la ascension de una nueva 

1 3 Cf. Llibre de Contemplacid, caps. 110-122. 
14 Doctrina Pueril, cap. 79. 
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clase d o m i n a n t e en las c iudades . El mercader , que es t r a t a d o con formas 
h a l a g a d o r a s y cons ide rado c o m o oficio necesar io y ennoblecedor en m u -
chos eximplis del Llibre de les meravelles, se hal la s i tuado en la cor te 
del rei dels hbmens y, a u n q u e n o era honrat hom, es obsequ iado po r el 
p rop io rey con u n o de sus regalos . 

Las gentes pel igrosas comple tan el u l t imo pe ldano de esta j e ra rqu ia 
social . A todas estas gentes meretr ices , usureros y Iadrones se les debe 
aplicar estas tres m a x i m a s : 1. el senor debe perseguirles; 2. el burgues 
no debe alquilarles local; 3. el posade ro no debe darles posada . 

E n lo que hace referencia a las meretr ices , dos son los casos que Llull 
nos b r i nda . El p r ime ro , los mensajeros se meravellaven de que en la en-
t r a d a de la c iudad folles dones de bordell pecaban con los h o m b r e s ; el 
segundo , el apo logo del burgues que «l logava un hosta l que era p r o p de 
son a lberg , a una folla f embra» . 

E n c u a n t o a los usure ros , c o n d e n a d o s en a lgunos eximplis, Llull los 
identifica con los j ud io s , en cuyas m a n o s esta la banca en la Edad Media . 

Debe apun ta r se , por t i l t imo, la especial r eprobac ion hacia los jugla-
res , «pros t i tuc io de 1'antiga art de jug la r i a» , menc ionados en semblan-
zas , y personajes impor t an te s en la cor te del rei dels hbmens. Cri t ica que 
se ratifica con estas pa l ab ras : «l loaven co que faia a b lasmar e b lasmaven 
co que faia a l loar» . 

El Llibre de les besties, en conclus ion , es una descripcion y una critica 
de la sociedad de su epoca , sociedad plural is ta en creencias y en clases 
sociales, y busca, a traves del pr incipe y de su conse jo , la realizacion de 
un nuevo orden etico-social , «per tal que h o m servesca a D e u » . En el 
fondo , el analisis critico de una ideologia y el proyec to de una utopia 
de u n a misma fe y de un tinico imper io . 

P . R A M I S I S E R R A 

Portol 

R E S U M 

The au thor analyzes the Book of the Beasts from a socio-political point 
of view, using the cor responding s t ructures of Michaud-Quin t in ' s Etudes 
sur le vocabulaire philosophique du Moyen Age as a point of reference. 
He shows how LlulPs t rea tment is bo th critical and u top ian . 




