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RETORICA Y LULISMO EN DIEGO DE VALADES 

I n t r o d u c c i o n 

En el p resen te trabajo t r a ta remos de expone r las ideas del f ranciscano fray 
D iego de Va lades , nac ido en T l axca l a ( M e x i c o ) , en 1533 , acerca de la na tura-
leza y las partes de la retorica en su l ibro De rhetorica christiana.' Al hacer lo , 
nos interesara ademas sehalar su vinculacion y dependencia con respecto de Ramon 
Llull, el filosofo y teologo mallorqufn del siglo X I V , que dejo toda una escuela , 
pero del cual solo se ha encontrado c o m o seguidor en la Nueva Espaha al propio 
Valades . Al final exp re sa r emos a lgunas op in iones sobre el puesto que ocupa en 
la his tor ia de la re tor ica y su impor t anc i a para la N u e v a Espaha . 

E x p o s i c i o n 

En .la s egunda parte de su Retdrica cristiana, Va lades habla de esta disci -
plina en general (no solo de la ec les ias t ica) y trata de sus e lementos esencia les , 
a saber , su def in ic ion , su divis ion y sus p rop i edades p r inc ipa les . En un cuad ro 
s inopt ico e x p o n e en que cons i s t e y d e que cosas cons ta (p . 145). En c u a n t o a 
las c o s a s en las q u e cons i s t e , i.e. las q u e son su e senc ia o na tura leza , apor ta . 
c o m o es conven ien te , su definicion y una divis ion clasif icatoria . Para definir la 
retorica, a t iende a su fundamento , y p r imeramen te aborda la cuest ion de si esta 
d isc ip l ina ex i s te . A el lo r e sponde a f i r m a t i v a m e n t e , a c l a r a n d o que es una par te 
de la filosofia rac iona l , segun la c o n c e p c i o n a r i s to te l ico-escolas t ica de que las 
ciencias argumenta t ivas eran la Iogica (o dialectica), la retorica e incluso la poe-
tica. Es una concepc ion de Ia re tor ica c o m o teorfa de la a rgumentac ion . Por lo 
que hace a la cuest ion prop iamente definitoria, la del que es la retorica, respon-
de que es una c iencia que t iene dos moda l idades , una es la retorica natural (la 

1 Perugia, 1579 . S e g u i r e m o s la traduccion de T. Herrera ct al. ( M e x i c o : FCE, 1989) . 
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cual puede ser perfecta o imperfecta) y otra es la artificial (la cual se divide en 
d e c l a m a t o r i a y o r a to r i a ) . 

La d iv is ion c las i f ica tor ia de la retor ica que da Va lades s ecc iona esta d i s -
c ip l ina con ar reg lo a los g e n e r o s de sus c a u s a s : d e m o s t r a t i v a , de l ibe ra t iva y 
judic ia l . A la pr imera co r responde el genero demos t ra t ivo , que t iene c o m o obje-
tivo la a labanza o el v i tuper io , si a t iende a los b ienes o a Ios males , y pueden 
ser ex ternos al indiv iduo, o de su cuerpo , o de su a lma. El genero de l ibera t ivo , 
a ten to al quien, al a quien y al de quien, pe r suade o d i s u a d e h a c i e n d o ver lo 
posible, lo util, lo honesto y lo inopinado. El genero judicial versa sobre lo jus to 
y lo injusto, lo c o n v e n i e n t e y lo i n c o n v e n i e n t e , con e s p e r a n z a de lo b u e n o o 
t emor de lo m a l o . Es la d iv i s ion t rad ic ional ar i s to te l ica . 

Ya Ia division de Ia retorica en sus partes const i tu t ivas es en pr inc ipales y 
m e n o s p r inc ipa les . Las par tes mas p r inc ipa les de que cons ta son aque l l a s que 
c o n f o r m a n el t rabajo del o r ado r para p o d e r p red icar , a s abe r : la invencion de 
a rgumentos , que pueden ser tristes o agradables , y estos l i l t imos mejores o mas 
ef icaces ; la elocucidn, q u e se hace con pa lab ras c la ras , u sua le s y p rop ia s ; la 
disposicion, que se hace s egun ar te y t i e m p o ; la declamacion, q u e es c lara y 
suave , a t end iendo a la voz , al ros t ro , al ge s to , a la d i s t r ibuc ion y al habi to ; y 
la memoria, que p u e d e ser natural o ar t i f ic ial , y versa sob re la d iv i s ion de la 
p ieza orator ia , sob re los lugares a r g u m e n t a t i v o s y sobre las i m a g e n e s con que 
se adorna. Las partes m e n o s pr incipales son las que conforman la pieza oratoria 
m i s m a , y son: el exordio, que usa pa l ab ras y s i gnos para hace r a los o y e n t e s 
a tentos , doci les y benevo los ; la narracidn, que e x p o n e el t ema con t ra tamien to 
claro, breve y verosfmil; la divisidn, en la que se presentan las partes principales 
del s e r m o n , y segun V a l a d e s d e b e ser s u m a r i a y d e s n u d a o s i m p l e ; la confu-
tacidn, q u e conf i rma lo q u e se ha d i cho , o que refuta lo q u c se p u e d e a lega r 
en cont ra ; y por u l t imo la conclusion. T o d o esto es aco rde a los a spec tos que 
senala c o m o p rop ios al of ic io del o rador , q u e son : ensehar, m e d i a n t e la nece -
s idad rac ional ; conmover, o m o v e r a la v ic tor ia ; y deleitar, con la suav idad . 

Valades sabe que la esencia de una cosa se expresa en la definicion o des -
cr ipcion. Por eso define asi a nuestra discipl ina: «Es , pues , la retorica la ciencia 
o facultad o arte del b ien decir con la ap robac ion de los oyen tes , en la medida 
en que pueda hacerse» (p. 147). El gene ro es la c iencia , que en aquel en tonces 
coincidfa con el s abe r f i losof ico, y de m a n e r a m a s especff ica la co loca , c o m o 
sabemos , en la filosoffa racional o a rgumenta t iva . Se trata de hablar bien o con 
la ap robac ion de los o y e n t e s , en el s en t i do d e q u e eso es necesa r io para la 
comunicac ion humana (la cual , c o m o ahora nos recuerda la Nouvelle rhetorique 
de Pe re lman , s i e m p r e d e p e n d e de un aud i to r io conc re to ) . Y se d i s t i ngue d e la 
dialect ica o logica en que lo que esa discipl ina dice de manera b reve y concisa , 
ella lo d ice de mane ra ex tensa y adornada . V a l a d e s cita a Z e n o n (de C i t i u m ) , 
del movimien to es to ico , escuela de g randes logicos , quien decfa que la pr imera 
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se parecfa a la m a n o en pufio, y la s e g u n d a a la m a n o ex t end ida . A m b a s d i s -
c ip l inas c o m p a r t e n la m i s m a mater ia , q u e es todo a sun to que pueda move r se a 
d i scus ion . V a l a d e s ap rovecha para in t roduci r aquf la re tor ica cr is t iana , a la que 
le toca la i n v e n c i o n , d i spos ic ion y e l o c u c i o n de los a s u n t o s q u e tocan a la 
sa lvac ion de las a l m a s . 

La re tor ica a p a r e c e e s t r e c h a m e n t e v incu lada con la logica . V a l a d e s cita a 
Ar ias M o n t a n o , qu ien dice que son h e r m a n a s geme la s : « Y - a n a d e el francisca-
no— tanto segun el filosofo como segun la verdad ( c o m o aduce Egidio Romano) , 
la retorica es una consecuenc ia de la dialect ica . Y aunque este arte se t ransmite 
en una r ecap i tu l ac ion d e p recep tos c i e r to s , sin e m b a r g o , a tal g r a d o esta de 
acue rdo con la na tura leza , que todo aquel que se dedica a p rocura rse lo , aunque 
sea con el menor trabajo e industria, puede aventajar a los d e m a s hombres que, 
de scu idandose de ese ar te , no ponen n inguna di l igencia en cul t ivar e ilustrar su 
ingenio con ef icacia , tanto cuanta diferencia hay entre el los y los an imales bru-
tos; pues en las a l m a s de todos los h o m b r e s estan pues tas a lgunas semi l l a s de 
esta facul tad» (p. 149). Esto co inc ide con la idea ar is totel ica de que la retorica 
se p u e d e dar de m a n e r a natura l , pe ro es po tenc iada al m a x i m o si se cul t iva o 
es tud ia a r t i f i c i a lmen te , y por e s o es ar te , p o r q u e se e n s e n a en c ie r tas reg las , 
a d e m a s de ser c i enc ia po rque se e s t ruc tu ra de a c u e r d o c o n sus p r inc ip ios . 
D e s p u e s del e l og io q u e Va lades hace de la re tor ica en es te pasa je , la pone en 
la par te m a s n o b l e del h o m b r e , c o n j u n t a n d o su in te lec to y su a fec to . 

La retorica se d iv ide , c o m o la c iencia , en natural y artificial. La natural Ia 
poseen m u c h o s h o m b r e s que , sin habe r cu l t i vado el a r te , son c a p a c e s de per-
suadir o d i suadi r con gran habi l idad. Esta retorica natural se d iv ide en perfecta 
e imperfec ta . La perfec ta manif ies ta un d i scu r so m a d u r o , e s m e r a d o y d i sc re to ; 
la imperfecta, un discurso rustico y todavfa deficiente. Esta ultima puede mejorar 
con los c o n o c i m i e n t o s q u e da el a r te , con la imi tac ion y el e je rc ic io . Prec i sa -
mente la retor ica artificial es la que se ap rende con el es tud io , que da reglas y 
p recep tos p o c o a p o c o e l a b o r a d o s por q u i e n e s sob resa l i e ron en ella y la han 
ensenado. Y el arte retorico se divide en dec lamator io y orator io . El que interesa 
mas a V a l a d e s es el s e g u n d o , el o ra to r io , ya que la d e c l a m a c i o n es mas bien 
ejercicio sobre t emas f ingidos. El o rador es el que actiia en ser io , y el re tor ico 
el q u e a d e m a s profesa el a r te . 

El arte ora tor io «comprende las causas y Ias partes del d iscurso , y tambien 
la funcion del o r ado r , la cual se o c u p a e s p e c i a l m e n t e en c o n m o v e r » (p. 153). 
G u i l l e r m o de Par i s (De rhetorica divina) y Gabr ie l (^Bie l? ) d i s t i nguen entre 
o rador espir i tual y secular . EI p r imero intenta c o n m o v e r al j u e z para incl inarlo 
a favor de su c l i en te . El s egundo trata de c o n m o v e r las a lmas para incl inar las 
al bien y sa lva r l a s para Cr i s to . 

Valades trata a d e m a s de la mater ia o sujeto del arte retorico. Segiin ensena 
Ar i s to te les , t o d o a r te t iene una mate r i a sob re la que versa . «Pe ro - a c l a r a 
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V a l a d e s - d e b e adver t i r se que Qu in t i l i ano ref iere var ias o p i n i o n e s acerca de la 
mater ia d e la re tor ica : unos d icen que es el d i scu r so ; o t ros , q u e las cues t iones 
c iv i les ; o t ros , que la vida en tera ; o t ros le a s ignan , por a lguna vir tud, un lugar 
en la e t ica . Y c o n c l u y e d i c i endo que t o d o s los t e m a s q u e se le p resen tan al 
o r ado r para que los exponga cons t i t uyen la ma te r i a de la re tor ica» (pp . 1 5 5 -
157). Qu in t i l i ano a d u c e en su a p o y o a P la ton (Gorgias y Fedro) y a C i c e r o n 
(De inventione). V a l a d e s a lude t a m b i e n a o t ras d iv i s iones hechas por Ped ro 
Hispano , acerca de cua lquier arte; pero el las r educe a dos : p rox ima y remota . 
As i , la mater ia p r o x i m a de la re tor ica es el d i s c u r s o o r n a d o y e l egan te , y la 
remota son todas las cosas suscept ibles de ser d ichas de m o d o ornado y e legan-
te. Por eso la retorica crist iana puede usar en su mater ia remota a los filosofos, 
los poe tas , h is tor iadores , o radores , e t c , y en la p rox ima s o l a m e n t e lo que con-
d u z c a a la s a lvac ion . En ella se i nc luye lo hones to , lo util y lo de le i tab le . El 
bien hones to es el q u e se a m a por si m i s m o , ya sea d e m o d o s imple por si , 
c o m o Dios , ya sea secundum quid, c o m o las v i r tudes . Lo util se ape t ece por 
causa de o t ro , c o m o un med io que s i rve a e se fin. « L o de le i t ab le - s e g u n 
G e r s o n - es un m o v i m i e n t o del a lma q u e surge de la ap rehens ion de un objeto 
de m a n e r a c o n v e n i e n t e » (p. 159) . El o r ado r d e b e a p r o v e c h a r lo litil y lo 
de le i t ab le para l levar a lo hones to , que c u l m i n a en D ios . 

Y, ya que Ia retorica cons is te en hablar b ien, y de lo que se puede hablar 
bien es innumerable , la retorica por asf decir no t iene l imites, abarca todo. So lo 
se pueden de a lguna manera d e t e r m i n a r sus su je tos y sus ap l i cac iones . « L o s 
suje tos , q u e m u c h o s l laman top icos o t e r m i n o s , en genera l son nueve : D ios , 
ange l , c ie lo , h o m b r e , imag inac ion , s e n t i d o , fuerza vege ta t iva , ' e l e m e n t a t i v a ' e 
' i n s t rumenta t iva ' . Se l laman sujetos o mate r ias , porque hab lamos pr inc ipa lmente 
de es tos , o p o r q u e de es tos se t o m a n las c o n f i r m a c i o n e s y re fu tac iones» 
(ibidem). A u n q u e , c o m o se trata de re to r ica ec les ias t ica , las con f i rmac iones y 
refutaciones se toman de las au to r idades , d e las c o m p a r a c i o n e s y los e jemplos . 
Va l ades d ice que a lgunos l laman a los sujetos « top icos» , en el sen t ido de ter-
minos , no de e s q u e m a s ni de reglas a r g u m e n t a t i v a s ; lo cual no deja de l lamar 
Ia a tenc ion , p o r q u e para Ar i s to t e l e s , C i c e r o n y B o e c i o Ios top icos eran reglas 
de inferencias y e s q u e m a s de a r g u m e n t o s . 

Pero lo mas notab le es p e r c a t a r n o s de que los nueve su je tos de los q u e 
habla Va lades son los m i s m o s que los de R a i m u n d o Lul io en el Ars generalis 
ultima y en el Ars brevis, a m b a s de 1 3 0 8 . 2 V a l a d e s no ci ta a Lul io , pero es 
ev idente su influjo. Cita, entre otros t eo logos y filosofos, a Ale jandro de Hales , 

: Cf. T. y J. Carreras y Artau , Historia de la filosofia cspaiiola. Filosofia cristiana de los 
siglos XIII al XV (Madr id : A s o c i a c i o n Espa i io la para el P r o g r e s o de las C i e n c i a s , 1 9 3 9 ) , v o l . 1, 
pp . 4 2 9 - 4 3 0 ; y M. Cruz H e r n a n d e z , El pensamicnto de Ramon Llitll ( V a l e n c i a : F u n d a c i o n Juan 
March - Ed. Castal ia , 1 9 7 7 ) , pp. 1 0 2 - 1 0 3 . 
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San Buenaventura , O c k h a m , Gabr ie l Biel, Pedro de Al l iaco , Gerson , Nicolas de 
Lira, Card i l lo de V i l l a lpando , Al fonso d e Cas t ro , San t i ago d e Va lenc ia y 
J e ron imo de Osor io . Por su s e g u i m i e n t o del mallorqufn, Va l ades cons t i tuye un 
e jemplo de Iul ismo en la N u e v a Espana y, hasta d o n d e s a b e m o s , el unico que 
se ha s e n a l a d o . 

V e a m o s c o m o s igue V a l a d e s a Lul io en la cues t ion de los sujetos de la 
re tor ica . El sujeto Dios abarca no so lo al Dios v e r d a d e r o , s ino t ambien a los 
dioses de los paganos . Dios es el principio, el fin y el centro de todas las cosas . 
A h a d e sus nueve p red icados : « b o n d a d , magn i tud , durac ion , potes tad, sabidurfa, 
voluntad, virtud, verdad, gloria» (p. 161). Estos son tambien los nueve principios 
absolutos de Lulio, en exacta co r r e spondenc ia . Esos p red icados se dan en triple 
diferencia: esencia les , causa les y finales. Valades desarrol lara la doctrina luliana 
a p r o v e c h a n d o l a para su re tor ica . Ya de s u y o par t ic ipa del ideal lul iano de c o -
noc imien tos universa les y enc ic loped icos para poder predicar , y trata de dar en 
es tos p r inc ip ios a lgunas de las ven ta jas del arte m a g n a de Lul io ; y aquf le 
importa sobre todo br indar Ios conoc imien tos mas fundamenta les para hablar de 
Dios y de las c rea tu ras . 

Los p red icados esenc ia les se d icen so lo de Dios segun su na tura leza . Son 
la bondad , la magni tud y la du rac ion , y se pueden cons idera r de manera teo lo-
gica, ffsica y ma tema t i ca . Asf, t e o l o g i c a m e n t e , la b o n d a d es el Padre , la m a g -
nitud el Hijo y la duracion el Espfritu Santo . Ffsicamente el pr imero es la esen-
cia, el s egundo el ser y el te rcero Ia ex is tenc ia . Y m a t e m a t i c a m e n t e el p r imero 
es el punto, el segundo el despl iegue y el tercero es Ia perseverancia . La bondad 
puede ser pe rmanen t e o f luente, segun la tenga la cosa en cuan to a ella m i s m a 
o hacia las d e m a s . La magni tud puede ser de mole , de vir tud, de perseverancia 
y de sucesion. «La de la mole es propia de las cosas corporales . La de la virtud 
es de las facul tades y fuerzas. La de la perseverancia o constancia es propia de 
las cosas que no c recen ni d e c r e c e n , c o m o la del c i e lo . Y se l lama m a g n i t u d 
de sucesion la que es mudable y sucesiva, c o m o la del hombre , la de los an ima-
les» (p. 163). L lama la a tencion Ia manera c o m o en esa cosmovis ion luliana se 
quiere opera r de manera combina to r i a y casi cuant i ta t iva con cosas cual i ta t ivas . 

La durac ion , por su par te , p u e d e ser e terna, in in ter rumpida y t empora l . La 
pr imera c o m p e t e a solo Dios ; la s e g u n d a a los ange les , que t ienen pr inc ip io y 
no tienen fin; la tercera a los q u e t ienen pr incipio y fin, c o m o el hombre y los 
an ima le s . 

Los predicados causales son potestad, sabidurfa y voluntad. Teo log icamente , 
el p r imero c o r r e s p o n d e al P a d r e , el s e g u n d o al V e r b o y el t e rce ro al A m o r . 
Ffsicamente les cor responde la men te , el m u n d o y el nexo; y, ma temat i camen te , 
el punto , la Ifnea y la superf ic ie . Aquf se mezc la la menta l idad bonaven tur iana , 
que quiere ver en las cosas el ves t ig io d e la Tr in idad , y la menta l idad lul iana, 
que se afana en hacer que las cosas entren en los e s q u e m a s del Arte. La Mente 
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c o r r e s p o n d e al Pad re , po rque es el p r inc ip io ; el M u n d o c o r r e s p o n d e al V e r b o 
po rque la c r eac ion es hecha por el p l a s m a n d o en ella las ideas e j empla re s de 
la Men te d iv ina , y el nexo co r r e sponde al espfritu San to po rque , en cuan to es 
el Amor , v incula al Padre y al Hijo entre si y con la c reac ion . La potencia de 
Dios es d iv id ida por los teo logos en absoluta y o rd inar ia . La pr imera puede ir 
en contra de todas Ias leyes, aun las naturales; y la s egunda no va en contra de 
el las, s ino q u e respeta el orden es tab lec ido por el m i s m o Dios . Se refleja aqui 
la p re fe renc ia de Ios f ranc iscanos por la o m n i p o t e n c i a abso lu ta de Dios - q u e 
puede ir no solo contra las leyes ffsicas, s ino contra Ieyes logicas y metafis icas 
c o m o el p r inc ip io de no c o n t r a d i c c i o n - , la cual r e sa l t aban por e n c i m a de los 
d o m i n i c o s y o t ras e scue la s - e inc luso con t ra ellas—. La sabidurfa es c reada e 
increada, y lo m i s m o Ia vo lun tad . Di s t ingue la sabidurfa de la c iencia , en que 
la pr imera es c o n o c i m i e n t o de las cosas d iv inas , y la s e g u n d a de las h u m a n a s . 
Tambien dis t ingue la voluntad de beneplaci to y la voluntad de s igno; la pr imera 
es por la q u e Dios qu ie re p r o p i a m e n t e , y es a n t e c e d e n t e y c o n s e c u e n t e ; la 
segunda es mas bien metaforica, y es qufntuple: prohibic ion, prescripcion, conse-
j o , imp lec ion y pe rmi s ion . 

Los p red i cados finales son virtud, verdad y glor ia . T e o l o g i c a m e n t e , el pri-
mero c o r r e s p o n d e al Padre , el s e g u n d o al Hijo y el t e rce ro al Espfritu San to . 
Ffs icamente Ies co r r e sponden el poder , el acto y el n e x o ; m a t e m a t i c a m e n t e , el 
cen t ro , el d i a m e t r o y el cfrculo. Las v i r tudes t ienen c o n t r a r i o s (a saber , Ios 
vic ios) por e x c e s o y por defec to . La vir tud se d i s t i ngue del pode r (o facul tad) 
en que ella es un hab i to , vo lun ta r io en el c a s o d e las v i r t udes adqu i r idas , y 
gratuito en el caso de las vir tudes infusas ( c o m o las t eo loga les : fe, esperanza y 
caridad). La verdad se divide en teologica, ffsica y etica. Las verdades teologicas 
tambien se l l aman ca to l i cas , c o m o con t r apues t a s a las he re t i cas , y pueden ser 
racionales o de fe. Las pr imeras son, por e jemplo , que Dios es bueno , v iviente , 
sabio. Las s egundas son, por e jemplo, que es uno y t r ino, que se encarno y nos 
sa lva , y las d e m a s reve ladas en la Escr i tura , o d e s a r r o l l a d a s por el magis te r io 
de la Iglesia ( p a p a s y conc i l io s ) . La ve rdad ffsica es «la c o n f o r m i d a d de una 
cosa en tend ida con el in te lecto» (p . 177), segtin Ar i s to t e l e s . Y la verdad e t ica 
consiste en la operac ion , es decir , es una verdad pract ica, y mas bien se ent ien-
de como verac idad . La gloria «es la delectacion final cuando el apet i to de cada 
quien d e s c a n s a » (p . 179) y t ambien p u e d e ser t eo log ica , ffsica y h u m a n a . La 
primera es la a labanza brotada del conoc imiento de las perfecciones de Dios. La 
segunda es el disfrute del sumo bien, el logro de la natura leza de una cosa. La 
tercera se diversif ica segiin la intencion de los h o m b r e s , pero s i empre es gloria 
vana, vanag lo r i a . 

El s egundo sujeto de Ia retorica es el angel - t a l c o m o lo ponfa Lulio, y lo 
recoge V a l a d e s - , el m u n d o de los espfr i tus pu ros d e p e n d i e n t e s de Dios , sean 
buenos o ma los . Puede en tenderse alguien c o m o angel por oficio, por d ign idad 
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y por na tura leza . Se nos dice que lo p r imero es cua lqu ie ra que es env iado por 
Dios . Lo segundo es el sacerdote , porque consagra el pan y lo t ransforma en el 
c u e r p o d e Cr i s to . Lo tercero son los ange les p r o p i a m e n t e . Y t ienen tres j e ra r -
qu i a s : la s u m a , esta fo rmada por los q u e r u b i n e s , los seraf ines y los t ronos ; la 
med i a , por las d o m i n a c i o n e s , p r inc ipados y p o t e s t a d e s ; y la inferior por las 
v i r t udes , los a r cange l e s y los ange l e s . 

EI tercer sujeto es el c ie lo , las esferas ce l e s t e s . Y puede en tender se ffsica 
o mfst icamente (como Ia morada de Dios, que es espfritu). Para ejemplificar esto 
ul t imo, Va lades cita a San Agustfn, quien d ice : «Padre nuestro que estas en los 
c ie los , e s to es , en los san tos y j u s t o s » (p . 183) . 

El cua r to sujeto es el h o m b r e . « H o m b r e - d i c e V a l a d e s - es un sujeto en el 
cual p u e d e n cons ide ra r se todos Ios seres a n i m a l e s s o m e t i d o s a el , t an to los 
super iores c o m o los inferiores. Por ello recibio la nomencla tura de mic rocosmos , 
porque el insigne creador del genero humano p l a smo al hombre como otro mun-
do q u e t iene pa r t i c ipac iones y a f in idades c o n t odas las cosas del m u n d o » (p . 
185). Se ve aquf otra vez la inf luencia de Lu l io , qu ien usaba m u c h o d e esta 
imagen del hombre c o m o mic rocosmos , mas que San Buenaventura , que atendfa 
mas b ien a la imagen t r in i tar ia en el h o m b r e (s in nega r el t r in i t a r i smo de 
Lul io ) . 1 De este sujeto h u m a n o , el orador puede diser tar de muchfs imas formas , 
ya desde Ia et imologfa del n o m b r e (humus, l imo) , por su soberbia , por el equ i -
l ibrio de sus t e m p e r a m e n t o s , por su r ac iona l idad , por ser imagen de Dios , por 
la mor t a l i dad de su c u e r p o y la inmor ta l idad de su a lma , por su l ibertad y su 
incons tanc ia , por sus v i r tudes y sus v ic ios , por la grac ia de Dios que lo sant i -
fica, etc . En cuanto al ahna , el hombre t iene intelecto, vida y apetito. En cuanto 
al cuerpo , tiene lo pr imero por la cabeza, lo s egundo por el corazon y lo tercero 
por los r if iones. Y tambien por Dios , el c i e lo y los e l e m e n t o s . 

Pa sando al qu in to sujeto, encon t r amos q u e es el imagina t ivo , que es aquel 
«por el cual se ent iende a los animales mas perfectos en los cuales aparecen los 
ju ic ios de los sent idos inter iores: c o m o en los pe r ros la memor ia , en las ovejas 
la d i s c r ec ion , en la zorra el f raude , y cosas s e m e j a n t e s a es tas» (p. 189) . N o 
deja d e ser cu r iosa esta idea d e la i m a g i n a c i o n en los a n i m a l e s c o m o cier ta 
c a p a c i d a d d e j u i c io . 

El sexto sujeto es el sensi t ivo, por el que se en t ienden los animales que no 
mani f i es tan n ingun t ipo de j u i c i o c o m o los a n t e r i o r e s , p . e j . los g u s a n o s , las 
m o s c a s , los t opos , e t c , q u e son l l amados a n i m a l e s infer iores . 

V i e n e el s e p t i m o sujeto , a saber , el v e g e t a t i v o , que se refiere a es te t ipo 
de v ida o a lma en las p lan tas . En e l las el o r a d o r p u e d e ponde ra r su u t i l idad 
para la m e d i c i n a . 

' Cf. M. B e u c h o l , « M i c r o c o s m o s y Idgica» , en Dialogos, n. 81 (El C o l e g i o de M e x i c o , 1 9 7 8 ) , 
p. 13 . 



160 MAURICIO BEUCHOT 

El o c t a v o sujeto es el e l e m e n t a t i v o , que c o m p r e n d e los cua t ro e l e m e n t o s 
s i m p l e s ( t ierra , agua , aire y fuego) y las cosas c o m p u e s t a s de e l las ( q u e son 
todas las cosas sub luna re s ) , y hay q u e t ra tar las s egun su imper fecc ion y su 
per fecc ion . T i e n e n el mas al to g r a d o el oro y la plata en t re Ios m e t a l e s , el 
h o m b r e en t re los an ima le s que c a m i n a n , y el agu i l a en t re las que v u e l a n . 

Y, por u l t imo, el noveno es el i n s t rumen ta t i vo , que abarca a t o d o s los 
int rumentos , los cuales pueden ser: naturales, artificiales y morales . Los pr imeros 
son los que asf formo la naturaleza, c o m o el ojo para ver, los pies para caminar , 
el asno para cargar, etc. Los segundos son obra de la industria, c o m o el marti l lo 
para golpear y las tijeras para cortar . Los terceros «son aquel los con los cua les 
a r r eg l amos o c o r r e g i m o s o d e p r a v a m o s nues t ras c o s t u m b r e s , c o m o Ias v i r tudes 
y los vicios . Asi , la justicia es el ins t rumento con el que el jus to obra j u s t amen-
te; la injusticia, el ins t rumento con el que se obra in jus tamente» (p. 191) . Los 
natura les y art i f iciales pueden usarse tanto para el b ien c o m o para el mal , son 
indi ferentes ; en c a m b i o , los m o r a l e s so lo pueden usarse para el b ien si son 
v i r tudes , y para el mal si son v i c ios . 

M e n c i o n a a los acc iden t e s , q u e son los n u e v e de Ar i s to t e l e s ( can t i dad , 
cual idad, re lacion, accion, pas ion , pos ic ion , habi to , d o n d e , cuando) . T a m b i e n se 
apl ican a las cosas que trata la re tor ica . Pues se ap l ican a las s u b s t a n c i a s e 
incluso las unas a las otras, c o m o c u a n d o se dice «b lancura g rande» o «acc ion 
fuer te». S o b r e todos es tos p r e d i c a m e n t o s , V a l a d e s da la pa labra a Agust fn 
Va le r io , o b i s p o de V e r o n a , qu ien los ha o r g a n i z a d o en su l ibro De rhetorica 
ecclesiastica. Con ello t e rmina su e x p o s i c i o n de es te t ema . 

A p r e c i a c i o n 

La re tor ica de Va lades es un in te resan te c a s o d e lu l i smo en Ia N u e v a 
Espafia. No es nada frecuente encontrar representantes de esa corriente filosofico-
teo logica en la his tor ia del p e n s a m i e n t o n o v o h i s p a n o . La o rden f r anc i scana 
s iguio en filosoffa y teologfa mas bien a D u n s Esco to , a pesa r d e t ener o t ros 
doc tores tales c o m o San B u e n a v e n t u r a , Lulio y O c k h a m , es te u l t imo, c o m o se 
sabe , segu ido por mult i tud de discfpulos . Esto no ocur re entre los f ranc i scanos 
n o v o h i s p a n o s (no he pod ido encon t r a r nomina l i s t a s ni s egu ido re s de San B u e -
naventura) . Inclusive el mismo Lulio tuvo en Europa una numerosa escuela. Pero 
en M e x i c o ha s ido diffcil e n c o n t r a r e s tud iosos de sus doc t r inas , y has ta ahora 
solo h e m o s encont rado a Va lades . EI es un d igno expos i tor de a lgunos e l e m e n -
tos del ar te lul iana, ap l i cado aquf a Ia re tor ica . 

M A U R I C I O B E U C H O T 

Mexico 
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RESUM 

T h i s ar t ic le d i s c u s s e s cer ta in a spec t s of the w o r k of the - s u p p o s e d l y 
M e x i c a n - Franciscan, Diego de Valades , called De rhetorica christiana (Perugia , 
1579) . T h i s w o r k e x p o u n d s on severa l ideas of R a m o n Llul l , w h i c h V a l a d e s 
used to p reach to the Ind ians of M e x i c o . L lu lTs p r e s e n c e in this mi s s iona ry 
w o r k is s t ronges t in its cent ra l and most impor t an t part , that w h i c h t rea ts of 
theo log ica l ma t t e r s . 




