
EL NIJMERO PMMTTIVO DE LAS DIGNIDADES EN 
EL «ARTE GE.XERAL» 

I V 

Este primer articulo sobre el tuimcro dc las dignidades tiene por 
objeto, como dijimos antes. buscar una cxplicacion para Ja serie 
cuaternaria de diecis&s dignidades que hallamoa en iodas las versio-
nes del Arle general de la primera epoca. Las tres prinieras secciones 
de este artfculo, publicadas cn el postrer fasciculo de Estudios 
Lulianos, f. fueron tan solo una introduccidn a nuestro problema. 
Pudimos destacar la importancia del tema, enfocandolo a la ltiz dcl 
«concepto del oiimero como plano del cosmos» 8 - que pareee estar en 
cl fondo de toda la numerologia inedieval, y un estudio de tratados 
lulianos sobrc dos de Ias cuatro ciencias matematicas nos revelo quc. 
por lo mcnos en cstas dos, el Bcalo no dcjaba de compartir las ideas 
ile muchos de sus contemporaneos sobre !a fntima asociacion entre 
las ciencias matematicas y la astrologfa. Vimos, por una parte. en el 
Tractalus Novus de Astronomia que sti sistema astrolosrico se basa 
sobre una leenica de devictio elemental, gracias a cuyas aplicaciones 
«mctaforiras» podria «obrar el Arte. segiin Salzinger. dc manera quc 
las virtndes 'dcvencen a los vicios y la vcrdad «dcvcncc» al crror»; 8 M 

en la Nova Geometria, por otra partc. vimos que paia Llull la geo-
melria — lejos de scr im estudio euclidiano — parccfa estar en primer 
lugar al servicio de la filosolia natural, de la astrologia y dc la mcdi-
cina, en cuanto lcs servfa a las tres para reprcscntar e investigar 
en «figttras» visihles las relacioncs dc los cualro clcmenlos y de los 
signos y planetas. Si la eslnictura del universo que examinaba en la 
astronomia y la geometr/a depcndfa dc sus teorias elementales, dificil 

s a V. W. I IOPPER, v. n. 2 0 . 
fB toTtt ca 11 work llic Art, ns Snlzinpor says, s<> ilial virtur-s «ilevict» vices aml 

Iruth «ricvinls» error»: YATES, p, 153. 
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seria suponer que los numeros — cstablecidos ya desde siglns antes 
romo la esencia constitutiva de las cosas—, podrian dejar de estar 
relacionados para Llull con estas teorias. En aquellas trcs pritneras 
secciones dc este articulo, sin embargo, apenas se dijo nada deJ 
aspecto numerieo de estas teorias: aspecto con eJ cuaJ nos hemos de 
encontrar en esta cuarta seccidn, en seguida que cnqiezantos a bnsear 
una explicacion del niimero primitivo (Je las dignidades en el Arte 
general. 

Las dignidades son los principios transcendenlales d d sistema 
luliano: ronstituyen lo cognoscible de Dtos: son sus instrumentos 
creadores, estando rcflejadas en todo aspecto de sn creacitln. y formair 
por consiguiente parte dc la estructura esencial dei universo entcro 
(cstruetura al mismo tieinpo del ser y del conocer); organizadas en la 
primera figura del Arte, la Figura A. constituyen los principios fun-
daiiientales del ars inveniendi veritatem. Va vnnos en la primera 
seccion de este artieulo que sn numcro no es constante en las obras 
no dependientes de la estructura del Arte general — ni en las que se 
escribieron durante su primera epoca, 8 ' 1 ni ett his dc la segunda epoca 
l a m p o c o p e r o en la Figura A de la primera epoca hay siemprc 
dieciseis (asi como siempre hay nucve en la Figura A de las Artes 
posteriores). Estas Artes de la primera epoea nunca nos diccit por que 
se ies baso sobre ntia serie de dieeiseis |)rincij>ios: y, ya que el nume-
ro no parece ser inia parte csencial de Ja doetrina de las dignidadcs 
cn si, conviene buscar la razon fuera de esta doctrina. Recordemoa 

" V. n. 9. 
» V. n. 12. 
"'• I.••><• lctras <abcd> coiislati rn Itt l igtiru I ? dr !a cdicioit, las lelras 

« E F C H I K L M N O P Q R S T J se liitti utiadido a Itt ligurtt riara facilitar el aiitilisis dc su 
rnnstriiccion. Importit noiar qtie la iigurn de MII.I.AS VAI.LICWISA sc difcreucia ilrl origi-
ntil ( 2 2 a , f. I ( > V ) err I r r s rrspectos: (1) rn Iti origimil, la letra tai no oonsta en rl 
(riangulo Buperior ni en el inferior lampnro, pero el tcxto justifica pleJlameate la atri-
liiieidn rle cstns dos crimuras al fuego, y por lo tanto lie adoplarlo la modificacion dcl 
edttor cn egte particular; (2) cn la tigura original constan cuatro lciras adicionales, 
ctrvo fin confic.so <pic me esc.ajia, supririiirins por cl edttor sin mencionnrlu e n el apu-
rnlo eritico: trnn U/> donde aparece nttcstrti I", nnii K J J vertiealriiente deliujo de la <a> 
\ al nivcl ilc III pititla infcrior dr; Iti ligiira, itiui «b» ilomle ftparece nuestra I I , v rimi 

r» cortcsponilienlc tt lu «IJ» verticalmente de.bajo de csttl <b>; (3) eti Itt (igurn tlc 
\11I.I.AS V Ai.t.icitosA Ittiv una bisec.tri/. verticnl rrprcscntada pof una linca interriimpidn 
ijite va rlc nucstra 0 a M (pastindo [>or S Q T ) eti lugar ile la littea conlinua S Q T rlc Itt 
li(5ura original, 1 aI comu Iti rcproducimos. 

m 



F.L NVJMEH0 P I l I M I T f V O DE L A S DIGNIDADES 131 

que. a pesar de la variacion en el niimero de las dignidades en otras 
obras. estas Artes de la primera cpoca no fueron las unicas obras de 
aquel perfodo que se cscribieron sobre utm base dc dieciseis princi-
pios. Llull escribid, de hecho, naJa menos que cuatro obras sobrc 
una base de dieciseis principios que no eran las dignidades cntre el 
Ars Magna primitiva (c. 1272) v cl Art demostrativa (c. 1275): Co~ 
rncnsaments de teologia. Liber Principiorttm Pkiiosophiae, Libcr Prin-
cipiorum Juris v Liber Principiorum Medicinae [Nums. 6-9, v. Avinyd 
pp. 40-49] — o sea los cuatro <libri principiorum* publicados por 
Salzinger en cl primer tomo dc la edicion maguntina junto al Ars 
Magna prirniliva y su primera amplificacidn. el Ars Universalis o 
Lectura super Artem Cornpendiosam [N.° 2] — . 

Las series dc dieciseis principios quc constituyen la base de los 
tres primeros «libri principiorum» apareccn dc nuevo en las figuras 
suplementarias dcl Arl demostrativa. Los principios de la Figura dels 
romensaments de tkeotogia son «essencia, vida, dignitat [o digni-
tetel,8' actu, forma. relacin, ordinaciti, accio, articles, manamens, 
csposicid, 1." entencid, 2." cntencid. gloria. pena, evum». 9 8 Los prin-
cipios de !a Figura deis comcnsaments de fiiosofia son «1 . 'causa. motus, 
iingel, orbis, forma. materia. natura, clemens, apetitus, potencia, 
ahitus. actus, mistum, digestum, conpost. alteracid». 8 ! 1 Los principios 
dc la Figura dels comensnrnents rie dret son «fornia. maferia, dret. 
comu. especial, natural. posititi. canonic. sivil, costumal, tesorical 
[i. c. derecho te6rico\, pratical, nutritiu. conparatiu, antic, n o u » . 9 0 

No cs neccsario dctcticnios cn largas investigaciones sobre las matc-
nas dc cstos trcs tralados ide pnnctpios» para ver, como se dcsprcn-
de del simple exanien dc e.stas tres listas. quc c! ntunero dc dirlios 
principios es tan arbitrario en los tres casos como parecfa serlo 
cn cl caso tlc las dignidades. Pero todavfa nos queda otro <lc los dibri 
principiorum»: el Liher Principiorum Medicinae. 

Kn cste caso el niimero de principios se explica por un aspecto de 
la teorta clcmental que Miss Vates no lia analizado cn su arttculo, y al 
eua! apcnas hemos aludido hasta ahora: la tcorfa dc los jjrados clc-
mcntalcs. Ya sabcmos quc la medicina hiliana sc basa sobre la doc-

»' V. cObres>, XVI , p. 19. 
* s <Obres», XVI , luni. 10. 
8!> «Obres>, XVI. lam. 11. 
*» < O h r ; B 3 , XVI, lum. 12. 

29 



132 PRINCJ-MILL 

trina tradicional dc los cuatro humorcs (manifestaciones fisioldgieas 
<Ie los elemcntos): pucs bien, cada humor puede estar prcscnte en el 
primero, segundo, tercero o cuarto gradoeii una «complexion» huma-
na (corno tambien cn las plantas, cuyas propiedades eurativas depen-
den precisamcnte de. «sla rclacion que tiencn eon la constitucidn 
tcmperamental del hombre) y el conjunto de los cuairo grados dc 
rada uno de los cuatro humorcs forma la serie de dieciscis principios 
que rigen las operaciones del Liber Principiorum Medicinav. El nii-
mero no podria estar mas fntimamente relacionado con la materiu, y 
de todos los libros lulianos basados sobre una serie. de dieciseis prin-
eipios cstc cs cl linico en el cual el ntimero tiene una relacion mas 
que casttal — o inipiiesta— con la niateria que organiza, 

La doctrina de los cuatro grados de intenstdad en la manifcslsicidn 
dc los elementos no es, desde luego. una invencion de Llull: renionta 
a Galeno, 9 1 y habfa sido empleada por todos los medieos posteriores 
dcl mundo griego y del immdo drabe. En e.I Islam, habfa producido 
un sistema —en realidad una serie dc sistemas allernativos — <le medi-
cina graduada, cuya maniCestaeion mas conocidu en la Edad Media 
era quizas la obra dc AI-Kindi (siglo IX) tradttcida por Gerardo de 
Cremona (siglo Xi l ) bajo cl titulo Dc Medicinarum Composilarum 
Gradibus fnvcstigandis Libetltts.9'2 Ya sc pucdcn notar ideas pitapciri-
cas en la obra de AI-Jvindi. y los aspectos numcricos dc la tcoria se. 
fueron desarrollando imis todavfa posteriormente bajo la influencia 
indttdable de la numcroJogfa pitagorica. 9 ; 1 Si rccordamos la importan-

9 1 De Simpliciurn Medicamentorum Temperamentaiii Facuttatibus Libri XI, V, 27: 
P. KnAes, Jabir ibn llayyan. Ctmtributian t) Thistoire dei iilees scietiti/itjttes tlans 

Thlam, II (njaliir et la sciciirc grecquc-) [Cairn, 1942] , ]>. 189, n. -t. 
** Texto arabigo, con traducridn francesa y conicntario, ct> L. GAuruiBB, Intr-

cedents Crero-nrabes de ln psyfhopbysique {Bcvroutli, 1939) . Kl tcxto lalinu, I.\i;r>Blis 
AI.KINOHS l)e Itrrum Grtithbus. aparccc coino ttn suplemento a Mesuii Oprrtt en la ciii-
eidn tlc Esirashnrgo rle 1531 , las tlc Padova tlc 15;>u y 156-t. las de Veneeia ilc 1558 y 
l."79, y )a edieidjr de I.yons de 1584 (v. I ) . CAMPBEM., Arnbian Medicine and its In-
fluence on the Middle Age.s, London 1926, J , p. 64} . 

, 3 Sobre totlo en una obra alquiniica probablcincntc rlel siglo \ , cl Kitab al-
siimurn [Libro de la Italanza], quc llcva cl nonibrr de Jabir ibn Hayyan (sigio VIII), 
i i i cl cnal cttrlti elemento licnc ctttitro grarlos y siete suhdivisiones (dando un lolal dc 
2(5 X -I = 112 posicioties). El sislema numcrico del Kitab nt-stimum no corrcspontlc al 
lulinno (ui r.onsla ipic sc trarlnjcra el Kitab nl-.iumum nl latin cn ln Edad Mcdia), pero 
cl hecho rle quc se cmplearun las veintiocho letras dcl alfabclo tirabe para denotar las 
veintioclio subdivioncs tlc rjada eletnento presentn por lo menos un paralelo intcresan-
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cia del 1, 2, 3 y 4 en el sistema pitagorico. y la importaticia que se 
atribuia al hecho de que sumasen 10. notaremos los dejos de este 
pitagorismo eu e.l aspecto numerico de los grados. Guando LIull hahla 
de las cuatro c.omplexioncs en el Liber Principiorum Medicinae resul-
ta quc cada una consta de un elemento en el cuarto grado, otro en 
el tercero, otro en el segundo, y el otro en el priinero (total diez 
grados). Emplea, ademas. una tecnica representativa en la cual ios 
grados se representan por puntos (como los niimeros e.n la tetractys): 
«qualiter quatuor complexionum habentc in humano corpore decem 
puncta producta per additionem quatuor, triuni, duorum et uiitus». 9 ' 
Uu aspecto importante de la teoria de los grados, aunque no este 
directamente relacionado con nuestro problema central, es el de su 

Fig. 5 - Figura tle IIII gradus r l e i i i e i H o n i i n . 

te con el empleo lulitiuo ile uiiti tiotucidn alfabetica para culr.ular eombinaciones ele-
tiicnlales. Yease Kit.vus, t. c , cap. V <La tlieorie de in baitinco, pp. 187-303 , para un 
esludio detenido dc la leoria jabiriana; v E, ,1, HOI.MVAKD, AUiiemy (Peuguin Books: 
Pelican A 348 ; Londres, 1957) , pp. 66-80, para tm stimario claro y conciso. 

a i Desgraeiaduincnte no hav niuguna representacidn eratiea dc estu indolc cn cl 
inismo Liber 1'rincipiorum Medicitnte, aiiuquc tengo cntendiilo (por comunicacidn dc 
Miss Yates) que las hay cn cl Liber de Leyitate et 1'uiulenisitnle Elenwntorum [X . " -18, 
probablemente 1293] que sdlo se ha publieado cn Oprra Medica (Palma, 1752) . l'or no 
haber podido consultar csta edieidn — no parece habcr ninguii cjeniplar en Iiiglatr.rru, 
ni cousta en la Bibliotlicque Nationale ni en el Vaticano [YATES , p. 167]— nic ha sido 
imposihle seguir este aspeclo tlc hts teorias lulianas mtis lcjos de moiuento. El Liber 
exponens Figuram Etemenlalem Arlis Demonstntlivuc [N." 25, c . 1275, pub. Muguntinu 
IV] tampoco rcprcsenta los grndos por punlos, pcro los describc asi (v. n. 101). 
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valor relativo, y vale la pena intentar aclararlo un poco para faci-
litar la tarca dc luturos invcsrigadorcs. ya que la Nova Geometriu nos 
ofrece ciertos datos que no constan ni cn cl Arbre de scihnria ni en el 
Liber exponens Figuram Elementalem Artis Demonstrativae [N.° 25, 
c. 1275] y cuyo significado no ha sido analizado liasta ahora. Va sa-
hemos quc la Nova Geometria contiene dos figuras asociadas con los 
grados, la figttra de gradibus elementorum (fig. 6) y \n figttra tle ffll 
gradus elementorum (fig. 5) : mircmoslas dc tnas cerca. 

La figura de. IIII gradus (fig. 5) reprcsenta «unarn planctam quc 
cst in 4 . " gradu caloris sicut. . . piper», ! l ' ' el cual contiene 4 grados dc 
calor, 3 dc 8equedad, 2 de humcdnd y 1 de frio. Esta scric de 
4-|-3-f-2-J-l esta representada (csta vcz) uo por puntos sino por arcas 
geoinetricas. A piimcra vista la forma dc la ligura cs niuy curiosa, 
pcro sc ha obtcnido de una manera baslante facil: consiste en una 
figura aiitcrior, la figitra triangulorum et tfiiadrangulorurn, que se 
habia construido mediante la divisidn dc un triaugulo cquilatc.ro FAM 
en nucvc «cameris cqualibus pcr continentiam», 9 6 a la cual se ba 
aiiadido una c;imara mas . ! " Lo.s ctialro triangulos equilateros «a» son 

Fig. (> — Fi|fiira (le gradibus e l e m e i i t o n i n i . 

9 1 Nova Geometria, [>. 71 . 
3 1 1 Ib. , p. 65 . 
8 7 Para eonslruir la figura triangulorum el quudraitgulortim sc dividcn los lados 

dcl triangulo cquilatcro EIM cn tres partcs iguales: E F , FH, III; IK, KL, L.YI: MN, 
l\0 , OE. Trazando la linea OF sc proilucc el Iriangrulo rquilatero E F O , y t ' c ' a niisma 
rnaneru se produccn loB Iriangulos IIIK y NLM truzamlo KII y NL. El rectingulo 
FHLN se prorlncc tinienilo F a N v II a I., v se descotnpone. en los cualro pcquefios 
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los cuatro grados del fuego, los tres rectangulos «e» son los tres 
grados de la tierra, los dos triangulos obtusanguios *b» son los dos 
grados del aire. y eJ cuarto rectangulo es el grado solitario del a g u a . w 

A hase de csta figura podriamos suponer CJUC los cuatro grados esta-
rfan rclacionados cntre sf por una progrcsion aritmetica segiin la seric 
1,2.3.4; pcro miremos la figttro. de gradibtm eLemcntoriim (fig. 6) , 
anterior a la Jigttra de IIHgradus cn la :\'ova Geomefria. 

Segtin su texto correspondiente esta ftgura dc gradibtis — EOIN-

puesta dc «XXIIII domos equalcs» — sirve 
«ad significandum assituacionem gradumn in quibus existunt eie-
menta in elementatis, sicut in grano piperis aut alteritis plantc in 
quo aliquid clementum est in quarto gradu». 9 9 

Para cxplicar su aplicacion Llull se sirve del mismo ejcmplo dcl 
«grano piperis» cuya repiesentacidn acahamos de estudiar en la otra 
flgura. En este caso, hay que distribuir los vcinticuatro domos entre 
aquellos t grados de calor, 3 dc sequedad. 2 de humedad y 1 de frio. 
y Llull lo hace dc la mancra siguiente: eu primer lugar. un domus 
correspondc a cada ciemento eratione cormn simplicitatis; , io cual 
deja veiulc; dc estos veinte, diez se distnbuyeu a los cuatro elemen-
tos segun la serie 1.2.3.4 quc corrcspondc al 1." , 2.° , 3 . " y 4 . " grado 
cn la figurn. de IIII gradtts; y htego sc vuclve a repetir este prucedi-
niicnto con los dicz dotnos restantes. Si tucgo sumamos los domos que 
correspotidcn a los cuatro clementos. haliamos quc 
al fuego, que estti cn el 4 . " grado. le corrcspondett 1 —|—̂ *—|—= 9, 
a la tierra. que esta en el 3 . " grado, lc corresponden l-f-3-f-3 = 7. 
al airc, que estii en el 2." grado, lc corrc jponden l-[-2-{-2 = 5, 
v al agua. que esta" cn cl 1 g r a d o , le corrcspondcn 1 —J— "1 —|— 1 = 3 . 1 0 , 1 

recttingulos por iuedio <le las dos bisectrices PR y ST. Para conslruir ahoiu la jigurti 
tle IIII gradu.t elriiieiitoriim, hasta iruzar las lineas OK v KH hasta quc se enruen-
treu cn C. 

9 8 Emplea las letras del ABDC dc la iigura de tni.rtione. v. n. 62 . 
0 0 <\~ova Geometria, p. 6 9 . 
*W *de hoc dabimus exemplum in huius inodum: ln gruno piperis ignis esl in 

quarto gradu crtloris, terra in tercio grariu siccitatis, aer in secundo grado humiditalis. 
aqua in primo grariu frigiriitatis, umle rationc huius riamus igni in grano piperis i m a i u 
riomum ric XXIIII riomihus, itliaiu domum ilamus lcrre, allam aeri, itliam aque, El 
lioc facimus rationc corum simplicitalis, post hanc riucionrni facimus aliatn riucionem 
el divistonem de XXIIII flomibus iu liunc i i ior iuni : in pipere riamtis quatuor ilouios 
igni quia in pi|iere est in quarto grailti raluris. <•! lerrc (lamtis III qtiia in pipcre csl in 
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Obtenemos, por lo tauto, una distribucidn dc los 24 domos entre los 
CuatTO elementos segiin la serie 3 ,5 ,7 ,9 ; lo eual parece indicar valores 
relativos para los cuatro grados elemeutales de 3 . 5, 7 y 9 respectiva-
inente. Si iuera asi (y falta eonsultar textos que no me fucron acccsi-
bles para averiguarlo) 1 0 1 esta serie de valores pudiera ser importante 
euando se intente «establecer la liliacion de las teorias elementales 
lulianas, ya que. es sobre lodo con respecto a los valores relativos tle 
los grados que se diferencian los diversos sistemas de mcdiciua. gra-
duada que ballamos en el fsiain. 1"- Kl inisino Beato uos diee por que 
hubo de baber precisamente este numero total de domos en la ngura: 
«habet XXIIII doiiios ad signilic nndum XXlll l horas diei naturalis 

lercio gradu sireitatis. cl aeri tlattius duos domos quiu in pipcrr esl in scrtiudogriulu 
humiilitntis, ei arpie ilauiits ullain dotiiiitu ipiia in pritno grtulu frigiilitntis, I\l de alii-
X domibus buc idem. Et idco in pipcrc ignis littbet l\ ilomus, tcrra VII, tier quiiiqur 
et aqua III, unde racione huius piper couilleionatiim est seciindum divisioncm ipittm 
tliximus, et ignis in ipso est dominus, et post igneiu terra e-i domiria». lh., p. 6 V . 

1 0 1 I.a primera paric dcl Liber exponeiu Figuram EUmentalem trtis Demonstra-
tivae, «De quatuor Gradibus Elementorum», no parece solueioiiar el jiroblcnia a pesar 
de lo dclallado de au expusicidn ile lus suhdivisiones dc los respectivos eleiiicnlos en 
los cuerpos elenietitados, yu que ilcsgraciadainenir' no cstablece itn sistemti dc valores 
niatemulicos para las subdivisiones tlc tlisliiilas enlegurias. Si tOBiamOS coino cjcmplo 
un compueslo de lu iiiismu cmislilucidn que aquel «grano piperis». cl 4 , ' * fjfftdo drl 
fuego cdividit se in sex partes, tpitirutii Ircs tribiiil terrae, el iluas aeri, ri iitiaui aquae, 
ista sex partes valenl qualnor puncta valctitia uutim gradum ignis.i; la ticrra, (]iir eslti 
en e! i." grado, ttlinbicn se diviflc eu seis purles. peio rslus sei.s sdlo cvalciit Irin 
punctuj ; cl aire, en cl 2 . " , se ilivide en cinco partes jnu totlas iguales entre si); v el 
agua, ei) el 1 . " grado. sc dividc en tres. crt istae tres pur!e-i valeiil iinuiit puncliimr 
[p. 2 de la edicidu. paginada iiidepcndieiUemcule, eii cl cuarto lomo dc la edicidu 
magunlina]. El numero ilc partcs de disiintos valores no dcliniilos se va clcvaiulo 
eunforme se analizan las planias colcricas <le los trcs grtulos inferiores, y no mr ba 
sido posible cstableeer sus valores rclulivos a base <lc lus datos cxpuealos. 

Al-Kindi cita, purn cuntradrcirfa, lu opinidn dc qiu- cl valnr ndalivo de los 
gratlos curres]innde a la serie 5 , 6 , 7 , 8 (upiniun basnda sobrr cl supucslo dc quu cl 
cquilibrio consislia, por cjemplo, cn cual.ro jiartcs ilc calor y ciialro dc frio, y <pic el 
prinicr gratlo de calor supondriu la sustilucion de umi parle ilc frio [jor iina de calor 
dc muncra quc, habria cinco pitrtcs de Calor y trc- de l'rio, y usi siicesivtiitiiintc) [trad. 
Gauthier, o. c , pp. 6 8 - 6 9 ] . Eu sti prupia upinidti, sus vnlorcs tenian que estar en iina 
nrogresidn groiiict.rica de 2 , 4 , 8 , 1 6 dc intiiicra i j u e cada grado sucesivu scria el tlublc 
;lcl anterior (supone qtie hav que loinar cl 1 r.omu la bin« cquilihruda, quc por ser cl 
2 el primer niimero despues dcl 1 ticne quc ser cl valor dcl priiuer grado, y que lo 
que licnc quc permnneccr iuvariable no es el intcrvalo sino la reltiridn etilre grados 
sucesivus) [v. G A c i n i E n , o. c , pp. 2 4 , 6 1 ] . AVKIIBOKS nlncd csta opinidn en su Colliget, 
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quc equales 9TINT». 1 0 S Va sahemos que la division dei diaen veiuticua-
iro horas sirve principalmcntc «per <jo que i astronoinia sapia jutjar lo 
signe segons sa hora» . " " Por io tanto parece que esta sene luliana iic 
3 ,5 ,7 ,9 ticnc quc responder a necesidades astrologicas, pero no uie 
ha sido posible hasta abora averiguar la naturalcza dc la correspon-
dencia. La explicacion dc csta iigttra termina seiialando su utilidad en 
la medicina y cl placer que puede proporcionar a los filosofos natu-
rales: 

«l lcc iigura sic declarata significat gradacioncm ct composicionem 
clcmcntorum qucm liabcnt in substanciis clemcntatis. ct cst iigura 
valdc utilis pro mcdicis ut cuni ipsa gradare sciant medicinas ct 
cst dclcctabilis per naturalihtis qui scire dcsidcrant inodum secun-
dum quciu clementa inlrant coniposicioneni! 
Dc.jaiido apartc tanto cl pitiblcma dc los valores relativos y su 

coiic.xion astrologica como ias aplicaeioiies medicas de la doctrina de 
ios grados, para nuestro propdsito basta haber establecido )a natuia-
leza cicincntal dc la linica scric dc dicciscis principios cuyo niinicro 
parccc responder a las necesidadea dc la materia expuesta. La natura-
leza cuatcrnaria dc csta seric dc principiorum medicinae depende dc 
la naturaleza cuaternaria dc la fceorra tradicional dc los cuatro clc-
mcntos, y cl ntimero dc aquellos n<> es oaas que cl numero quc se 
producc cuando sc cuadra cl niimcro dc lo.s ciementos para atribuirle 
a cada uno tantos grados como clemcntos existen: cuadrar un uumero 
lo cxtendta sin modiiicar sus propicdades originales (prineipio quc 
tendrenios que. recordar otra vcz al tratar dc ias nttcve dignidades dc 
Ja segunda c p o c a ) . 1 0 b ^Cuales eran, pucs, las propiedades de este nti-
mero que sc habia cuadrado!' 

prefiriendo la progresioii aritmeiiea 1 ,2 ,3 ,4 cuii igualdad DE inlervalo y no dc relarioii 
[v. GAoraien, o. c , pp. 28-LIOJ. La teorfa tnas complicada (̂  al misnio tiempo la m&i 

pitagdrica EN su uumerologiu, fuc la DEL kitub al-sumum (v. n. 8 + 1 , 
que emplea la serk 1 ,3 ,5 ,8 ; esias cifras (QTIE suman 17) sc cn-
cuentran rcpetidas veces cn las ol>rns jubiriauas, junlo EON el 28 . 
todos derivados eviricnleiuenlc del <euarirado magico» roiistiluiilo 
por los mimeros (le I a ') (cl 28 es cl pimmon dcl cuarirariu, cons-
titoido por el 4 , 9 , 2 , 7 , 6 ; y la setie 1 ,3 ,5 ,8 representn las euatro 
cifnis dcl cuudrailu rcstaiile) I Hiii.mv ii i i i . u. c . pp. 74-751. 

4 9 2 

3 5 7 

8 I (i 

KIJ 

104 

Xtwa Oeomelria, pp. 68-69. 
Arbre dk scihicia, <ObroS>, XII. p. 117 ril . 
Nova (ifoiiirtria, p. 69, 
MoppKii. o. c . pp. 82, 100, 102. 
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El numero de los elementos no carecia dc sigmficado, ni para 
Llull III para sus predecesores. Plalon halua procurado establccerlo 
de una manera neeesaria en el Timeo, v iMull haee lo mismo - a u n -
<[ue de otra nianera— en el Irbre de sdincia. La argmnentaeiun de 
Platon 1"' cs algo compleja: liene cpie haber fucgo para que lo que 
llega a ser sea visible, y lierra para que sea tangihle: pcro dos cosas 
aisladas no se pueden unir de una manera salisfaetoria sin una teree-
ra. y la forma solida (o sea tridimensional) dei universo nccesita no 
im solo elcmento inlermedio sino dos. «va que los solidos siemprc 
estaii unidos no por un inlerenedio sino por dos-;. 1 " 8 INo hay para que 
meteritos eu los aspecios nialeinalicos de ewta deiiioslrac.idii, 1 0 3 segun 
la cual la reiacitjn entre estos euatro eleinentos tenia que ser adeimis 
nua proporcion geomeirica continuada — «de modo que, lal como el 
fuego estti relacionado a! aire, asf lo esta e.l airr' al agua, y lal eomo 
el aire esla relacionado al agua, asi lo esta el agua a la tierra» — 1 1 0 

para que asi se ilegara a constituir «el cuerpo del tiuiverso, consi-
guiondo la concordancia gracias a la proporcidn. de las euales adqtn-
rid Amistad, de modo que llegando a tiuidad consigo mismo devino 
indisoluble por cualquiera que 110 fuese quien lo babia un ido» . 1 1 1 

Aunque la uianera en que Llull establecc el numero de los ele-
nientos por ra/oues ueeesarias en el Arbre de sciencia sea ntuy distin-
ta, tambien ticne que ver con la organi/.acion armdnica dcl universo: 
<son qualre per co que capien en ells diflereneia concordanc;.a e con-
trarietal» —o sea el primer ternario definitivo de los princtpios relati-
vos—. «car si eren tres o menys. 110 y eabrien. e si crcn .v. elements, 
seria lo cinquc superfluu». 1 1 2 Reeordemos nuestra primera ftgura 
(v. Jig. I): hay diferencia de un elemento a otro por razon dc la di-
ferencia entre las parejas de eualidadfiS que les corresponden, pero en 
el caso dc los elementos contiguos la diferencia es de ooneordancia 
(ya que el aire, p. c . reeibe eomo citalidad apropiada el c a l o r p r o p i o 

10' Timeo, 31B-32C. 
1 0 9 lb . , 3 2 B : I IEATII rclnciona cslc punto con Enclides, V I I I . 11 y 1 2 (Sm THOMAS 

I IKATH, Thirteen Books ofEuclid, I I , p. 2 9 4 ) . 
V . cl coiiiciilario ilc V. M . COBNVOBD. CII Plnlo's Cotmology ( 193? ) pp. 4 5 - 5 2 , 

[itira nn estudio dctcnirlo del |rroblcriiti. 
1 1 0 Timeo, 32B, 
" ' Ib . , 3 2 C . 

' " lObrns», X I , ji. 2 7 ; la deinostraeidii ocuptt una ptipiiiti cnlcrn. 
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del fuego) mientras que en el caso d c clementos diamclralmcnle 
opuestos la diferencia es de contrariedad (ya que ambas cualidades 
del uno estan opuestas a las dcl olro: c l calor v la sequedad dcl Juego. 
p. c . al frfo y la humedad <lci agua). Si soJo hubiera I r c s clcmentos 
podrfa Jraber concordancias, pcro por razon <lc la contiguidad de 
todo clemento con arnbos de sus companeros no podrfa halier contra-
netlades (micirtras que cualquier elemento adiciorial solrrarfa ya q u c 
no se Je ncccsita para establecer Ja posibilidad de contrariedad). El 
mctimiento r!c atjtiel terrrario en cl universo requierc, por lo tanto. la 
cxistcncia <lc cuatro elementos - « e n o nicnys ni mcs» —: recordemos 
que fuc «per <;o car Jos elements son quatre e 110 menys ni mes» que 
estaban :disposts a csser Bgurats en Los eiementats e n ligura quadran-
gular circular c iriangular»: 1 1 : 1 Jas figuras cuya naturaleza mvestiga-
mos al cstudiar la Nova Geometria. 

Por io tanto, tal como lenia quc haher preeisamente euatro elc-
mento.s segtin Plattin para cxplicar las ircs dinicnsioires espaciales. 
as i los tienc quc Iiabcr segiin Llull para cxplicar la preserrcia dc cstos 
tres principios rclativos cn cl univcrso creado. Ya quc no podrtan ser 
nr uitis in mcnos snr corrtradccrr la existencia observada de «differen-
cia coucordanca c contrarictat» para LltilJ. y la naturalcza «solida» dci 
univcrso para PLituii. cl mimero dc los clemerrtos cs crt si uno de los 
iactores estructurizantes en la obra dc la creacion en ambas teorfas: 
mamfestaciun dcl iiumero como forrnbildender laktor des Gottlichen 
Scliopfungswerkes, en aquella frasc dc Curtius. 1 1 1 \ e s t e niimero dc 
los clementos cs indispensable tambien. cn la tcorfa luliana, para la 
tiianifestacion cn los cuerpos elcmentados de las trcs Jigare generaies 
ad omnes Jignras:1]b «Ics quals trcs ligttres stiii necessaries a esser en 
los elenienis assi tuades». u , ; Factor cstructurizaittc cn cuanto a su 
manifestacion de aqucllos I r c s principios relativos, tambicn Jo cs en 
cuarrto a su responsabilidad para la organizacion geonrctrica dcl 
mundo matcrial. 

Estas, pucs, son las propiedades tlel cuatcrnario clementaJ que sc 
rcproducen —cxtcndidas por el proceilimiento. pero sin modiiicacion 
alguna— c n la s e r i e d c los dieciseis grados elenientales. Pero <jque 

1 , 3 11».T I. c. 
V. n. 5 . 

nr' Xoni (ieimietriu, \t. ()(). t i l . 
m «Obres», XI , pp. 27-28 . 
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liene cjuc ver todo csto con nuestro tema? J J O mismo qttc la tecniea 
rle devicti:». la teona de los grados serta de interes exclusivamcnte 
cientftico st no fttcra que se nos asegura cjue tiene posibilidades «me-
tafdricas» que la relacionan con el Arte gcneral. En el Liber Princi-
piorum Medicinue se nos dice: 

«Est in hac Arte Metaphora, ttt per hoc, quod secundum Cradus 
et Triangulos et alias Distmctioncs in hae Arte dictum est, possint 
etiaiu intclligi ea, quae ele aliis scientiis exisiunt, sicut de TJieolo-
gia, Jure et Philosophia naturali et aliis. per qttas intellectus exal-
tatur m intelligendo» . m 

Esta aseveraeidn ticne alinidades con lo que se nos dijo de los lines 
de la geonielria, pero es a un tiempo n i a s especiiico y de mayor eu-
vergadura. En primer lugar, dcmuestra la depciidencia de los trcs libri 
principioram tdc Theologia, Jure et Philosophia>'' del Liber 1'rincipio-
rtim Medicinae, con el cual ya sabemos que eoncurren en cl niimero dc 
sus principios. En segundo Itigar, alirma que metiiante esta aplieacidit 
metafdrira «possint etiam inte.lligi ea, qttae de aliis scie.ntiis existunt*. 
lo cual es preeisamente uno de los iiues del Arte gencral. Para ver 
edmo se ha de cntender esta alirmacidn tenclremos quc estudiar el 
Arte general de dicciseis dignidades. 

Ya que no hay olra razdn aparente para adoptar el nuinero de 
dieciseis para las dignidadcs, iiivestiguemos la posibilidad de que 
fuera la doctritia de los grados eleincntales Ja quc lo sugiiid y que 
— por lo t a n t o - impuso una estruetura cuaternaria sobre el conjunto 
del primitivo Arte general, al mismo tiempo que sobre todo cl tiui-
verso en cuanto este apareee sometido a la tecnica invesligatoria dc 
esta Arte. Como ejemplo tomaremos, no el Ars Magna primitiva, de 
dificil consulta por sdlo estar imprcsa cn la edieidn maguntina, sino 
el Arl demostrativa [N." 18, e. 1275] - l a primera rcvisidn itnportante 
del Arte— aecesihle a todos en su texto catalan en la edicidu palme-

1 1 7 Edicidn magimlina, I, Librr Priiicijnoriim Medicinae (paginailo indc|iuitdien-
tcmente) p. 5, cit. VATRS p. 1H0. 

38 



I X NllMERO PRIMITIVO ])B LAS J i lGNIUADES 141 

sana dc las «Obrcs dc Ramon Lull» Vol. XVI . Recordcmos, antes de 
adentrarnos cn sus complejidadcs, que teufa por fin principal (coino 
el Ars Magna primitiva tambien) el proselitismo: 

«Aquesta Art cs per entencid d endressar aquells honietis qui sdn 
en error, los qttals no an art ni doctrina con venguen a verilat: 
eor esta Art es comuna a gentils jueus erestians e sarrains e a totes 
gens de, qual que secta sien, e asd es per so eor los coniensamcns 
de la Art sdn comuns. per los quals oomensamens pot esser cone-
gut qual poble es en veritat ni qual es en error. e cs donada doe-
trina con lo poble qui cs en veritat pot. per ajuda de Deu. ndtir a 
vcritat lo poble (jtii esta en error eontra veritat» . 1 1 S 

Podra deiuostrar la verdad dc la religidn crisliana y el error de los 
infielcs. convirliendoles al calolirismo v eorrigiendo su error: lo hara 
mediante el enipleo de sus comensamcns. v sera capaz de hacerlo 
porque eslos son comunes a todos v el Arte que esta fundada en ellos 
liene por ]o tanto qnc ser «conitina... a totes genss. Para el manejo 
de aquellos comensainens Llull emplea una notacidu alfabetica v una 
serie de figttras combittatorias. v tendremos que considerar estas ulti-
mas dc imis cerca porque es por las figuras que el Arte se relaciona 
directamente con 1a teorfa elemental. 

Dejando aparte las tr.es tiguras suplcmentarias de teologia, filosofta 
y derecho, hay — como y a dijimos antes— una serie de dieciseis 
figuras en el Art demoslrativa, eatoree de las cuales «reproduccn o 
recuerdan esencialmente las figuras equivalentes del Ars Magna pri-
mitiva». 1 1 1 ' Si se Jas cuenta de la manera como las cuenta Llulf. 
estas dieeiseis figunts no constituyen mas quc nueve, siete de. las 
cuales se desdobian cn i ina pareja constitufda por u n a priinera jigttra 
y uua segona figura; contandolas como nueve, y afiadiendo a estas 
liguras basicas del Arte general las tres «figtires decomensamens» que 
re.prcsentan stt aplieaeidn a ciencias particulares, obteneinos Ja serie 
de «c.xij. figures > en las euales *es departida» la pritnera Distineidn. 1-*' 

1 , 8 <OI>res>, X V I . p. 112. 
CA, I, ]>. 390. 

I a " «Ohres», XVI , p. 7. Ann coninudolus coino las cuentu Llull, hav dieciseis cn 
la edicidti mngunliua, pcro uia? valc no complicarnus cl asunto en esta ocasidn eonsi-
derando toda la scrie dcscrila cn la Introductoria Artis Demonstratieae [N." 20, Mugun-
litia, III] en cuyo duotlecimo capilulo sc expone una figura cotniin facla e.v duobtts T. 
niiemus dc cxponer cn olros lugafes unn jigura itijlueittiae (cap. 20) . uiia figura finium 
(cap. 21) v iina figura tlerivatitmum (eap. 19) . 
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P e r o s i m i r a m o s b i c n a q u e l l a s n u c v c Bgturas basicas, v e m o s que l a s 

d o s q u c n o s c d e s d o b l a n n o s o n figuraa e u c l m i s m o s c n t i d o q u e l a s 

d c m a s , ya q u e s o l o constan d c m i a l c l r a e n U I I C i r c u l o : la Y az t i l dc 
la v e r d a d y la Z r o j a d c l a f a l s e d n d . L a u l t i n i a d « las s i e t e q u e s e 

d e s d o b l a n c o n s t i t u y e la p a r e j a q u e u o figuraba en el Ars Magna p r i -

m i t i v a , y c s en c i e r t o s e n t i d o la m a s i m p o r t a n t c d c t o d a s : c s l a figura 
demostrativa ( o « . i x . * ( i g u r a > ) . Resumen y c o m p e n d i o d e l A r t e g e n c -

r a l . c s t a l i l t i m a figura b a s i c a esta C o m p u e s t a de l a s o c h o a n t c r i o r c s 

( i n t e g r a d a s d c u n a m a i i e r a l a n c o m p l i c a d a e n su f o r m a primera 
q u c e s t a u o c o n s t a c n l a s fuentes d c la e d i c i o n p a l m c s a n a . l a c u a l 

s c h u h o d c c o n t e n t a r c o n s u d e s c r i p c i o n c n el t e x t o ) . 1 8 1 

Dc tas s i c t e l i g u r a s d o b l e s . la s e x t a c s u n a l i g u r a c l c m e n l a l . En 

l a s o l r a s s c i s p a r e j a s l a primera jigura c s s i e m p r c c i r c u l a r v l a segona 
c o n s t a d e l a n t a s cambres c o m o p a r c s s c p u c d e n f o r m a r d e l o s p r i n c i -

pios d c l a priine.ru ( c o r a b t n a n d o c a d a p r i n c i p i o consigo mismo y l u e g o 

c o n l o d o s l o s o l r o s . u n o p o r u n o . p a r a q u e p u e d a r e p r c s c n t a r e x p l t c i -

t a m e n t c t o d a s l a s c o m b i n a c i o i i e s q u c e s U i n i m p l i c i t a s e n la pritnera). 
En e l c a s o d c la l i g u r a c l c m e n t a l l a primera figura n o e s c i r c u l a r s i n o 

c u a d r a n g u l a r : e s u n a r c p r e s e n t a e i o n d c t o d a s h i s p o s i b l c s c o m b i n a -

cioncs d e l o s e l e i n e n t o s v e s t a b a s a d a d i r e c t a m c n t c s o b r c l a t c o r i a dc 
l o s g r a d o s . 1 - - S u s i g n i l i c a d o y su apiicacion n o sc p u c d c i i c a p l a r cou 

l c e r t a n s o l o el Arl demostrativa: t e n d r f a m o B q u e e s t u d i a r d e t e n i d a -

m e n t e (y a q u i n o hay t i e m p o p a r a h a c e r l o ) cl Liber exponens Figuram 
Elementalem Artis Demonstrativae, c l c u a l e m p i e z a p o r j u s t i f i c a r ta 

p r e s e n c i a d c c s t a figura en cl Art demostrativa d i c i e n d o : 

< E l e m c n t i i s u n t q i i a i u o r p i i u c i p i a r e r u m t i a t u r a l i u n i , d c q u i b u s 

o m n i b u s o m n c c o r p u s s u b l u n a r i c i r c u l o n a l u r a l i t c r c o n s t i t u i t u r : 

ut a u t c m d e l p s i s c l d e o p e r a t i o n i b u a c o r u i n in c o r p o r i b u s p b v s i c i s 

I t a b c a m u s o o t i t i a m , p e r q i i a u i p o s s i m u s proprie v e l c t i a m meta-
phorice r e s p o n d e r e ad f a c t a s q u e s t i o n e s , s u n i l i g u r a l a in h a c p r a c -

s c n t i F i g u r a Demonstrativae trtis i p s a q u a t u o r e l e m e n t a j u x t a 

gradtts activos el passivos e o r u m o m n i u m el s i n g u l o r u n i s . ' - : l 

, B J «Obres», XVI , pp, 1 8 - 1 ' ) . 
m «Lu primera ligura es quadrangular, segons que apar en lo comensamenl de 

la Art o es conposta dc foc, aer, ayguu, terra, avent en si .iiij.c ligures, e en cascuna 
a .xvj . canihres, a signilicar con los elemens estan cn mistio, c con enlren en conposi-
cio per digestid, t* con . j . element senyorcgft altre segens compleccions e humors», 
ib . , p. 16. 
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A pesar de esta diferencia entre la forma de la priinera figuru elemen-
lal y Jas otras prirneres figures, la segona Jigura clemental (fig. 7) se 
parece en todo a las otras segone.s Jigures; y en el presente artfculn nos 
limitarernos a considerar el papel quc juega esta segona figura en el 
Art demostraliva para establecer la iniportancia de \-a figura elementat 
en estas Artes de la primera epoca. 

f o C a e r a y g u a t e r r a 

f O i a e r a y g u a t e r r a 

f o o a e r a y g u a 

a e r a y g u a TERRA 

f o e a e r 

a y g u a t e r r a 

f o c 

t e r r a 

V\i. 7 - Segona ligurn elemen.tab' M 

Cuando se nos dir-e rle nna inaiieru general en el Art demostraliva 
que «a soure questions tjs airobada esta Art» se aitade «les quals 
(juestions covenen esscr soutea segons que <'i signifiquen les eambres 
d« la elemental ligurn e de la ,ix." figufa»;1- v la segonu figura el.e-
mcittai'• y la segona Jigura t/einoslruliva1-'' son. de liecho. dos de las 
(iguras mas empleadas en el A r t c . 1 4 7 La segunda Distincidn, «De eou-
dicions». se limita a condicionar estas dos segones figures: 

1 1 : 1 Kdicidu ruaguutina, l\ , paginado independientemetrte, p. I : cit, mas in ex-
lenso. A VINYO, p, 71 . 

i n No se lian rc.jiroiluridii los colores de la lignra original, aunquc son irapor-
lantes dentro del cuntcxlo ilcl Arlc. porqiie uo nfcclan n mieslro urgiimento cn csiu 
ociisidn. 

1 3 S tObves», XVI, p. 116. 
m lb. , liini. 9-it. 
V i l Esta segona jtguni rlrnnnltit t l e l . i ' 7 denwstratiea habia npurccido anLcs etl u i ia 

Forina mas sencilla c o m o Itt segunda Figura T drl Ars i'nii'ersatis [N," 2 ] , y ' a pritnera 
figura eleniental del Art ttetinislralira buhiu sitlo la scgtintla Figura T dc l Ars )fagiw 
pritnitiva. Las relacinncs cnlre la teoria elcniental v lu Figura T — utiti de ltts figuras niris 
cscnciales al Arle — hiibiau sido, pur lo lanlu, tnuv estrechas c n versioncs anteriorcs. 
pero su diferenciacion cu cl Arl demostratwa nos ayudu a entendcr la naturale/.u dc l 
lszo entre e s tu teoriu y la cornbinatoriu del Arte gencral. 

+ 1 
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«Aqticsta distinccio »'s departida cn . i j . " partz. La priinera part cs 
dc les condicions qui s covcncn a la segona figura elemental; Ja 
scgona parl es dc les condicions qui s coveueii a la segona figura 
dcmostrativa. On cn estes . i j . C ! Sgures sc confcnen lcs condicions 
[cl tcxto lafino dicc omnes coiidi/iones\ d csta Art». 8 

La manera dc acondicionar las camhres ile csias dos liguras consistc 
cn irlas carcando con los cinco lcrnarios de principios dc la Figura T 
(ternario por ternario y. dentro de cada lcrnario. principio por prin-
cipio): 

•mclent la /. en les canihres dc lcs . i j . " figures dainunl ditcs per 
condicionar aquelles cambres, pcr lal que per lurs condicions sien 
condicionades les altres cambres qui siin dc a.s.t.u.x.y.z. [o sca 
las cambres de lodas las demas (iguras basicas]». 1 O T 

Kl acondicionamiento de las otras figuras sigue. por Eo tanto, cl nio-
dclo dcl acondicionamiculo de cstas dos. Pero hay inas: dentro dc 
esta segunda Distincicm. el acondi cionamiento de la segona figura 
demostrativa depcnde del acondieionainiento previo dc la segona 
figura elemental. Miremos esta depeudencia de mas cerca, porque h 
explicacion que Llull nos da dc ella es interesante. 

Fl acondicionamicnto dc la priincra parte. qtic solo rcquiere Ja 
disciision dc diez camhrcs. sirve dc hecho eomo propedeutica al acon-
dicionamiento de las combinaciones de i; segona figura demostrativa, 
que consistc cn veintiocho cambres en ias cuaies se v;m aparcjando 
las lctras (y por Jo lanlo. implicitamente, las Eiguras) a. s. /. u, x,y y z. 
\o es solamenlc porquc scan nicnos mimerosaa (v, |ior lo tanto, mas 
lacilcs de exponer completamente) que las combinaciotics clcmenia-
lcs sirvcn como modc.lo pani ias comhinacioiics superiores, sino prc-
cisamcnle porquc son injeriores (y, por lo lanto. mas Jticilcs dc coni-
prender) estando relaeionadas eon el peJdafio ituis bajo dc la cscala dc 
lns seres. Las coniliinacioiies clcmentaics sc manificstan cn cl inunilo 
materiaJ y sensibie mientras que Las orxas pertenecen al mundo intc-
tigible, y las combinacioncs elementales sirven corao iiitrodticcion a 
las otras. scgtin Llull. porque la sensaeion viene antcs cpic la inlc-
lecr ion: 1 1 " 

™ «Obrea», W l , |i. 
, m II)., loc. cit. 

V. tambien AHN,\II DB VII.ANOVA: CCUBI omuis vcra cognitio a sensu oriatur et 
»b his i|itac sensibilia sunl hnheal nrlitnt, nccessiirio ipsa scnsihilia dehcitt [iratiose et 
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«cor sensualmcnt sentim e cor entellectualment entenem, e cor 
primerament sentim c puxes entenem, per asb volem primerament 
condicionar la primera part, qui ab sensualitatz sc cove, e puxes 
condicionarem la segona rrui ab intellectuitatz se c o v e » . 1 3 1 

Dentro del marco del Art demostrativa, por lo tanto, las operaciones 
combinatorias que se pueden bacer con los elementos parecen servir-
le al Beato como modelo para las que se han de hacer con los demas 
principios de su Arte «cor primerament sentim e puxes entenem»; y 
le sirven de hecho al Beato no solo como modelo para las opcracio-
nes que se han de hacer con los otros principios del Arte sino tambien 
para las quc sc hacen con las series de dieciseis comensamens de theo-
logia, comensamens de filosofia y comensamens de dret, en las otras 
tres obras escritas sobre una basc cuaternaria mas o mcnos al mismo 
tiempo que el Librum Prineipiarum Medicinae. Como va hemos visto. 
LIull afiadio lo esencial de aquellas tres ohras (aunque en forma muy 
abreviada) al Art demostrativa «per so que la Art ne sia pus gene-
r a l » ; 1 3 S si no anadio otra figura suplementaria de los comensamens de 
medicina fue porquc no habia para que anadirlos dc una manera tan 
superficial y postiza, ŷ a que los comensamens de medicina son los 
mismos comensamens de su teorfa elemental, v estos ya estan en el 
fondo del Arte incorporados en la doblc figura elemental. 

Me parece quc estartamos justificados, en este punto de nuestras 
investigariones, al afirmar que cl mecanismo combinatorio del Art 
demostrativa (v. por lo tanto. de todas las artes generales dc Ia pri-
mera epoca, ya que todas ohran mas o menos de la misma manera y 
todas presentan figuras clementalcs) esta modelado direetamente sobre 
el sistema comhinatorio elemental. La cuatcrnidad de csta comhina-

efficaciter demonslrari iuvenibus ct ndiscentibus. cum tvinc inlcllectns disrurrens pcr 
en ahstrahit tnulta media et mtiltas conclusiones. Unrfc pcr sensibilia venil tntellectus 
ad cofjnitioncm insensiliilium ct occultorutn et artluonttn ct subtilium, ut declaratnr 
per tolum processum theologiae et per totvim proressvim medicinaes, Regtile Generales 
Cnrationis Morborum. Doctrina VI, cit. TIIORNDIKE, O. C , II, p. 8+8 n. 1 . V 7 . No\'a 
Geometria, pp. 84-86 , v. n. 79 supra. 

1 3 1 «Obres», XVI , P . 23 . 
1 8 3 Ih., p. 19. Estas tres fi<mras son a la vcrdail srgones ftgtires compucstas C.on 

ln avuda de liguras circularcs oiuitidas en «Obres^ XVI [v. liim. 10, n. 1] . Miss Vatcs 
lns reproduce [Pl. 11] al lado ric dos fiptiras circulares ilc los elementos, en fotocopia 
de un manuscrito latino que estudio en Paris (Ribliolhcque Nationalc, Ms. lat. 16 . 
113 , f. 7 2 ' ) . 
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toria del Arte cn su priioera epoca dependeria. por consiguiente, de 
la cuaternidad dc l a combinatoria elemcntal tradieional, y e.sta de-
pendencia babria conducido a la imposicidn de una estructura cua-
ternaria sobre euantos aspectos del Artc fuesen cstrticturizables a 
gusto: entre ellos, el uiimero tle las dignidades. Hay no sdlo dieciseis 
dignidades. sino tambicn dieetseis lctras en el alfabeto de la Figura S, 
dieciseis principios en la Figura X, dieciseis principios en cada una 
de aquellas tres figttras suplementarias y dieciseis mous — o modos de 
aplicar el Arte —en la tercern Distincidn «De entencid». En la Figura 
V, en cambio, hay catorce prineipios —las sietc virtudcs con sus siete 
vicios correspondientcs— y los debe de haber porque LIulI no habfa 
querido modifiear c l nttmcro tradicional (atinque st lo hara en la 
segunda epoca, cuando termina por estructurarlo todo sobre la base 
ternaria del numero nue.ve). 

En la Figura T lanipoco tenemos dieciseis comensamens, pero el 
caso es algo distinto: mientras que la Figura V no es mas que un 
sujeto dentro del Arte, investigada analdgicameiite por el acondicio-
namiento de sus cambrcs segiin el modclo del acondieionamienlo de 
las cambres de la segona figtira elemental, la Figura T es el instru-
mento csencial del Arte sin el cual no se pueden acondicionar ni 
investigar ninguna de las cambrcs de cualquier ligura. Y la Figura T 
es, por BU propia naturaleza, esencialmente una (igura ternaria. Me 
yjarece muy importante recordar que, a pcsar dcl plano cuaternario 
de las dignidades, el Arte gcneral dc la primcra epoca dista mucho de 
olvidar lo que Llull lia llamado, en el Librc tic ilcmostracions [IV.0 5 . 
c. 1 2 7 5 ] , 1 8 8 «la unitat c la trinitat quC Deus ha posada en ies creatu-
res a signifiear ia sua trinitat e unitat» . 1 : " Lo cjuc no es Irinitario es 
l a Figura A de la primera epoea, con su scrie de dieciseis principios 
ahsolutos: la Figura T , basarla sobre una serie de triangulos (cinco, y 
no tres como en el Ars Jnvcntiva f eritatis y posteriorme.nte), siempre 
fue ternaria, y siempre fuc esencial a la operacidu del Arte. 

Hasta cn el Libc.r Principiortitn Me.tlicinae, Ia scrie de dieciseis 
principios que son los graclos no basta para operar su mcdicina 
graduada: los grados no se pueden mancjar sin tres tridngutos, y sc 
nos asegura que esicut cnim martcllus ct tcnaculae sunt instrumenta 

1 0 8 Para su fecha, v. art. cit. n. 6, pp. 2 1 5 - 2 4 0 . 
1 8 4 <Obrcs., XV, p. 3 6 . 
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in arte fabrilis ita Gradus et Trianguli sunt instrumenta Medicinae». 1 ' 6 

Estos trianguli son precisamente tres de Ios cinco tnangulos que 
estan en el centro de la Figura T de la priincra epoca, y son — ademas — 
los mismos tres que van a constituir los tcrnarios de principios rela-
tivos en la Figura T de la segunda epoca dcl Artc: DiffcrenUa -\-
Concordantia -4- Cont.rarietas, Principium 4* Medium -f- Finis, y 
Majori.tas -)- Aequalitas -\- Minoritas. Ni hay que olvidar lo que 
vimos antes: el hecho de que la misma cuaternidad de la teorfa de los 
elementos dependia, para Llull, de Ia naturaleza dcl primero de aque-
llos tres ternarios. 

Miremos de mas cerca el papel que juegan los grados y triangulos 
en el sistema del Liber Principiorutn Medicinae, viendo Io que Llull 
tiene que decir en el capitulo «De Intentione, secundum quam Gra-
dus et Trianguli sunt in ista arte»: 

«convenit, quod Medicus sciat per mixtionem medicinarum sim-
plicium et herbarum augmentare, diminuere et aequalificare alias 
Gradus eum aliis, et sciat principiare, et cognoscere principium, 
medium et finem Graduum; et convenit, quod sciat diferentiare, 
concordare et contrariare Gradus ad invicem tali modo, quod sua 
artificialis operatio et opcratio naturalis ad conservandam sanita-
tem et destruendam infirrnitatem convenient et concordent» . 1 S S 

Manejados juntamente en la medicina, los grados y los friangulos 
sirven para hacer los calculos ele.mentales, sin los cuales no se puede 
ascgurar que la opcracion artificial del medico complementara la 
operacion natural dc los cuerpos celestes sobre los humores del 
cnfermo (la tecnica de devictio, p. e. , presupone no solamente Ia 
teorfa de los elementos sino tambien el empleo de los tres 
triangulos). Dijimos «manejados juntamente», pero mejor serfa decir 
que Llull emplea sus triangulos para manejar los grados: Llull nos 
explica esta relacion entre los grados y los triangulos con la ayuda dc 
dos analogfas mas: 

«sicut corpus humanum est subjectum Artis Medicinae, ita Gradus 
ipsorum A.B.C.D. subjectum et materia Artis Triangulorum exis-
ttint: qui Trianguli ita movent ad eausam finalem artificialiter 

1 8 S Ed. cit. , p. 4 . 
1 , 6 lb . , loc. cit. 
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Gradus, sicut materia formas dc potentia in actum ad causam 
finalem movet naturaliter» . 1 3 7 

Recordemos ahora que cuando sc aplica la tecnica del Liber Prin-
cipiorum Medicinac metaforicamcntc a otros campos cs siempre 
«secundum Gradus ct Triangulos [el suhrayado es mio]», sea en los 
Comensaments de teologia, el Liber Prinripiorum Philosophiae, el 
Libcr Principiorum Jtiris, o cn la misma Artc general. Todas las figu-
ras analogas a la figura elemental son, como clla, sujetos para ser 
investigados metodicamente mediantc su acondicionamiento por los 
triangulos, «metent la f . * , 1 3 8 y se siguc que todas las operaciones 
combinatorias quc sc practican cn el Art demostrativa sobre una hase 
elemental dependen tanto de la naturaleza tcrnaria de la Figura T 
como de la naturaleza cnaternaria dc la Figura A. «Sicut corpus hu-
manum est subjectus Artis Mcdicinac», hasta Ias dignidades sc some-
ten a un arte triangular. 

V I 

Al parecer, tenemos ya la contestacion a nuestra pregunta inicial. 
acerca del porque dcl numc.ro pnmitivo dc las dignidadcs en c.I Arte 
general: hay dieciseis dignidades porqtie la estructura numerica dc la 
Figura A refieja la estructura numcrica dc la figura elemental, y ia 
refleja porque las opcraciones que sc han dc haccr con la Figura A 
(como con las demas figuras dcl Arie con la sola excepcion de Ia 
Figura T) estan modcladas sobre las opcraciones de una combinatoria 
clemental. Pcro csta contcstacion no es mas quc una contestacidn 
parcial: todavia cabc prcgunlar con quc justificacion Llull ha hecho 
csto. y para quc fin. y hasta quc punto esta c.structuracinn cuaterna-
ria que sc encuentra en su Artc. afccla la estructura dc su vision dcl 
universo fucra dc aqucl conlcxlo. Para solucionar estas preguntas 
secundarias, tendremos que volvcr a la segona figura clemcntai. 

Al dcscribir la segona jigura clemental cn la primera Distincion 
dcl Art dcmostrativa, Llull la encarccc de la mancra siguientc: 

, 3 ' II). , loc. cit . 
' « cObres», X V I , j ( . 2 3 , c i t . 
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«Esta figura e l e m e n t a l es m o l t n e c e s s a r i a a s a b e r en e s t a Art, c o r 

p e r e l l a a h o m e n d r e s s a m e n t a a v e r c o n e x e n s a d e l e s a l t r e s figures; 

c o r eu l e s o b r e s n a t u r a l s s o n s i g n i f i c a d e s l e s o b r e s i n t r f n s e q u e s e 

e x t r m s e q u e s d e a.s.u.*lsa 

Estas l e t r a s a.s.u. p u e d e n r e p r e s e n t a r t r e s figuras (Ia a. de l a Deidad, 
l a s. d e l a s p o t e n c i a s d e l a l m a , y l a tt. d e l o s v i c i o s y l a s v i r t u d e s ) , 

p c r o t a m b i e n p u e d e n r e p r e s e n t a r lo que e s t a s r e p r e s e n t a n , y n o s 

c o n v i e n e a v e r i g u a r s u s e n t i d o p r e c i s o p a r a p o d e r a p r e c i a r e l v e r d a d e -

r o s i g n i f i c a d o d e e s t c e n e a r e c . i m i e n t o . Ko se n o s d i c c q u e « e s t a f i g u r a 

e l e m e n t a l es m o l t n e c c s s a r i a a s a b e r c n c s t a Art» s o l a m e n t e « c o r p e r 

c l l a a h o i n e n d r e s s a m e n t a a v e r c o n e x e n s a d e les a l t r e s f i g u r e s » ( l o 

c u a l s o l o j u s t i f i c a r i a referir « l e s a l t r e s f i g u r e s » a l m o d e l o d e l a f i g u r a 

e l e m e n t a l c o m o a s u m o d e l o m e c a n i c o , e n c u a n t o a l a m a n e r a d e 

r e p r e s e n t a r c o m b i n a c i o n e s d e p r i n c i p i o s ) ; s i n o que se n o s d i c e q u e 

« p e r elta a h o m e n d r e s s a m e n t a a v e r c o n e x e n s a d e l e s a l t r e s f i g u r e s » 

p o r q u e «en l e s o b r e s n a t u r a l s [v. g . Ias o p e r a c i o n c s c o m b i n a t o r i a s d e 

l o s e l e m e n t O S j s o n s i g n i f i c a d e s l e s o b r e s i n t r m s e q u e s e e x t r f n s e q u e s 

d e a.s.u.* 
Ahora b i e n : si a.s.it. a o l a m e n t e i n d i c a s e n sus figuras r c s p c c t i v a s , 

l o q u e sc n o s e s t a r i a d i c i c n d o scria q u e la figura e l e m e n t a l n o s p u e d e 

a y u d a r a c o m p r e n d e r Ias o t r a s p o r q u e lo q u c a q u e l l a r e p r e s e n i a s i g -

n i f i c a l a s o p e r a c i o n e s m e c a n i c a s d e e s t a s : e s t o s e r i a i n v e r t i r l a d e p e n -

d e n c i a de e s t a s s o b r e a q u e l l a ( l a t i n i c a r e l a c i o n p o s i b t e si t a n solo 
e s t u v i e s e n m o d e l a d o s sobre a q u e l l a d e u n a m a n e r a m e c a n i c a ) . Pero 
si l a s l e t r a s a.s.u. se r e f i e r e n no a las figuras — a i s l a d a s de su c o n t e n i -

do— s i n o a l o que e s t a s r e p r e s e n t a n , c n t o n c e s e l a r g u m e n t o c o b r a 

pleno s e n t i d o : l o q u e se n o s e s t a r i a d i c i e n d o serta q u e l a figura ele-

m e n t a l p u e d e a y u d a r n o s a c o m p r e n d e r l a s o t r a s f i g u r a s , no p o r q u e 

e s t a s d e p e n d a n de a q u e l l a s i n o porque lo que aquelta representa sig-
nifica lo que estas estdn representando. 0 s e a q u e las c o m b i n a c i o n e s 

e l e m e n t a l e s q u e s e p u e d e n e s t u d i a r en e l m u n d o m a t e r i a l « s i g n i i i c a n » 

p a r a Llull - r e f l e j a n , e j e m p l i f i c a n , m a n i f i e s t a n - l a s o p e r a c i o n e s in-

t r m s e c a s y e x t r i n s e c a s d e l a Deidad ( q u e lo c r e o ) , 1 4 0 a q u e l l a s d e l a l m a 

»3» Ib., p. 17. 
1 , 0 Miss Yates ha indicacio que mediante las iiguras elementales del Art demos-

trativa se puede Uegar a las dignidades [pp. 132, 149] , pero ya que no hahk de la 
diferencia numerica entre las dignidades de esta Arte y las de BCDErGHlK. no las 
relaciono de una manera numerica. 
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humana (que lo observa) y las tle. la filosofia nioral (en la cual se 
considera el estado y la eonducta de los hombres). Las significan per 
analogiam, y es por esta razdu inucho mas transeendental que pueden 
servir para ayudarnos a estudiarlas mctaphorice loquendo, No es uada 
sorprendente que LluII vea las operaciones de los elementos, dentro 
de su sistema plenamente ejentplarista, eoino ejemplificaeiones de 
«Jes obres intrinscques e extrinsequesi de Dios; tambicn lo son, natu-
ralmente, las operaeiones de las tres poteneias del alma (imagen tra-
dicional de la Santfsima Trinidad) en la Figura S, y tambien lo seran 
las operaciones de la figura moral. V si «les obres naturals» signifiean 
las obras de s. y u.: no sera porque las signifiquen directamente, sino 
porque todas las tres «signiliquen les obres intrinseques e extrinse-
ques de a.>; es porque Jas tres guardan la misma relacidn analdgica a 
Dioa que se puede argiiir aiialdgicamente de uua a otra, aphcando la 
combinatoria, que se habia desarrollado para estudiar «les obres natu-
rals» en el estudio de niveles superiores que hasta entonces no habfan 
estado sujetos a una investigacidii tan rigurosamente «cientifica». 

En vista de lo expuesto, nie parece justiiieado alinnar que el uni-
verso investigado por e.I Arte general luliano, cn cuanlo aparece 
estructurizudo por la Figura A y mientras esta estaba constituida por 
dieciseis dignidades, es un umverso eonstruido por Llull sobre cl 
modelo de la constitueidn elemental del uiundo material. La cstrue-
tura cuaternaria de los elcincntos habrfa sido proyectada liacia arriba, 
a traves de los sucesivos niveles de la escala de los seres, hasta que 
se ilegara a atribuirla al mismo Dios en cuanto este era representable 
por la 1'igura A del Arte. El plano de sus dignidades —los principios 
creadores de Ja Deidad— habria sido infcrido de la mas baja de sus 
miiltiples manifestaciones; y habiendo sido inferido de esta manera, 
se lc harfa responsablc respecto de toda aquella serie de sus repro-
ducciones sobre los diversos escalones de la creacidn. 

La combinatoria cuaternaria de lus teorias elementales ha impues-
to su propia base numerica sobrc el Arte, y su ntimero — factor es-
tructurizante (como vimos) del mundo material —, deviene asi un 
formbildender Faktor no sdlo del Arte sino tambien de la visidn del 
universo que csta Arte nos ofrecc. Jdull habrfa Uegado, por Jo tanto, 
a ese arquetipo cstructural de Ja creacidn que es su Figura A por el 
escrutinio de su proyeccidn sensible; pero cabe preguntar hasta que 
punto Llull llevarfa esta estructuracidn cuaternaria del universo de 
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su Arte. Mientras creia que los elementos manifestaban su Creador 
de becho y que podian ser empleados eficazmente para argiiir per 
analogiam (si no creyera cn csto no lo hubiera becho), me parece 
indudable que hay que contestar que el numero de dichos elementos 
aparecc como factor estructurizante en el Arte, no por razones necesa-
rias sino por razones mas hien practicas. Si no fuera asi, y las 
dignidades fuesen dieciseis por razones — aunque elementales— nece-
sarias, tendrfan que ser dieciaeis en otros lugares tambien, y no sola-
mente cuando estan ligadas a la combinatoria del Arte general. 

Tambien podemos argiiir que si fuera por ruzon de su cuaternidad 
quc «les obres naturals» significan «les obrcs iutrinseques e extrinse-
ques de a.s.u.», esta cuaternidad se hubiera tenido que imponcr no 
Bolamente sobre a. y s, (como de iiecho fue impuesta) sino tambien 
sobre el sistema de los vicios y las virtudcs cn u., modificaiido su 
niiincro tradicional. Y ya quc Llull se atreviu a modificur este nume-
ro despues, no habra sido por nmguna razdn de inviolabilidad que lo 
dcjo de modificar entonccs; sino que por una parte tenia cl merito dc 
ser tradicional, micntras que por la otra no habia evidentemente 
ninguna necesidad dc modificarlo para que su sistema combinatorio 
eleincntal pudiese obrar analogicamente con toda eficacia en el 
eampo de la moral. 

Aliora bien, aunquc mc parccc que hcmos logrado establecer la 
dependcncia dc Ia combinatoria dcl Aite general sobre la combinato-
ria elemental, todavfa cabe preguntar para (jue fin quiso construir su 
combinatoria sobre csta base. 0 sca, si miramos cl Arte dentro dc su 
contexto apologetico otra vez, como todo csto lc iba a ayudar a «en-
dressar aquells homcns qui sun en error» . 1 4 1 Tendremos que volver 
de nucvo a aquella descripcion de la segona figura elemental, en la 
primera Distincion dcl Art demostrativa. Esta descripcion termina: 

«per as6 [o sea porque «lcs obres naturals sigmiiquen Ies obres.. . 
de a.S.u.»] son dades cn esta Art senblanses exemplis e metiifores 
en diverses maneres pcr la elemental iigiiru, segons lcs condicions 
de la segona distincid* 

Y se nos cxplica la importancia dc talcs «seublanscs cxemplis c mcta-
fores» 1 ' 1 3 en la tercera Distinciun cuando sc dice: 

l « «Obresi, XVI , p. 112, cit. 
1 J S Ib . , p. 17. 
l** Para un estuiiio tiel empleo reUlrico d;e ejetnplos, proverbios, semblanzas y 
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«A la doctrina de soure questions se covenen metafores e senbJan-
ces [el texto latino aiiade et e.cempla. per tal que enfre lo respon-
dent e aquell qui fa la questid sia caritat justicia; e per asd ans 
que respona a la questid se covc a Jes vegades donar alcuna meta-
fora de Ja elemental ligura, la qual se covenga ab la eoncJusid per 
so que aquella sia eonni eoinensanient a am.i j . los disputans»; 1 4 4 

o, conio dice cn otra partc, 
«per tal que a aquell qui es en z. [falsedud] liom fassa atorgar les 
metafores [texto latino: metaphoras et exempla] esser e n y . [ver-
dad], e que per aquelles Jiom 1 aduga a convcnient o a inconve-
nient per possibol o per inpossiboI»." : ' 
Las metiiforas elcmentales tienen, por Jo tanto, una doble funcidn 

en la apologetica Juliana: por una parte, pueden servir de captalio 
benevolenliae, pero por otra — y esto es muclio mas importante —, tie-
nen una verdadera funcidn demostrativa gracias a Ja signiiicacidn de 
Jo superior por lo inferior. El procedirniento parecc podcr resumirse 
de Ja manera siguicnte: reduzcase el problemu per unulogiam a termi-
nos elementales, resuelvase el problema elemental resultante segun 
la combinatoria elemental, y apliquese Ja soJucidn per analogiam al 
campo del problema origii ial ; 1 1 6 y asi se liabni resuelto el problema 
original de una nianera necesariaineiite iidedigna a cualquiera que 
haya admitido la solucidn que se did en tcrimnos eJemeiitales al pro-
blema elemental y aceptado la validez de la analogia. Conviene notar 
que la fuerza demoslrativa de la metafora dcpende enteramcnte de ia 
recognicidn de que «les obres nalurals» siguiliean las operaciones 

metaforas por el IScaio. v. JOHDI K t i m i . <L'expressio titcritria en i obra de liamon 
Liull>, en Obres essencials de Hamon Llull, vol. 1 (1957) , pp. 105-107. Acerca tle los 
ejemplos elementales tlice: «La naturalesa i sos elements li parluven... un doble Uen-
gualge i d'aquest maridatge de siinbol i realilat brollaven lcs semblnnces que tant be 
punderal» (p. 107) ; lo que nosotros eslamos haciendu nu es mas que precisar la es-
tructura de este tduble llenguatge». Eru la presencia de lulcs <semblunses exemplis e 
metnfures» en lilanqtterna [iN." 3 1 , c. 1283] y Leiix [N." 36 , c. 1286] —ambos escrilos 
duranlc la primera epocu dcl Artc general - la que condujo a Miss Vates a destncar lu 
importancia de to que clla Ihttiiu el «ejetnplarismu clcuicntaU [p. 1 5 1 ] de Llull para 
la comprehensidn de estas dos novelas (novelas que cnsi sicinpre sc habian estudiado 
desde un punto de vista exclusivamente literario, biogriiiico o niornl). 

" * Uajo lu rubriea <Soure», p. 117. 
1 4 5 Bajo la rubrica tDisputar», p. 120 . 
1 4 4 V. las solucions u lns siguicntcs cqucstiuns qui s6n de lcs cumbres de lu ,ix.* 

ligura»: Nums. 4 , 12, 13, 15 , 20 , 22 y 25 , pp. 133-142. 
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superiores: aceptada la cxistcncia de esta relacidn analdgica. la 
demostracidn per analogiam sera aeeptable. y una vez que se haya 
otorgado la metafora esta podrti servir dc «comti coinensament» para 
conducir al homhre que esta en z. a y. 

Si esto es a s i , ;̂que hay quc dccir de los casos cn quc 110 se emplea 
una metafora elemeiital? Me parccc que no existc gran difereucia a 
este respecto cntre las deinostracioncs per anaiogiam y las quc se 
hacen por los mcdios dcl Arte, cuyo sistcma ha sido construido sobre 
el modelo de la combinatoria clcmental, gracias a la significacidn de 
las obras dc a.s.u. en «les obrcs naturals», Esias dcmostraciones por 
el Artc del Art demostrativa, 0,0 tendnan que ser reducibles, todas 
ellas, a terminos de una metafora elemenlal, la cual —otorgada-
demostrarfa la vcrdad superior de una manera convincente? 1 4 7 Mc 
parece quc gran parte de la prctcndida clicacia apologetiea de las 
demostracioncs supcriorcs dcberia dcpcnder preeisamente de esta 
dependencia dct Arte sobrc las ciencias naturales: ya que la teoria dc 
los elemcntos, eu cuanto a sus csencialcs, cstaba sostenida por todos 
los hombrcs doctos, tanto del mundo judio como del mundo isliimico 
— muchos de los cuales aeeptaban adcinas una versidn mistica de la 
alquimia—, esta nucva tecnica parecerfa ofrccer un campo inmenso 
de posibilidadcs apologcticas. LlulJ habria descubicrto un mctodo 
— al parcccr cnteramcntc practico— de arguir desde una teorta tradt-
cional sobre Ia cstructura fisica de Ja materia (terreno comtin a el y a 
Jos inliclcs) en el campo dc tas idcas tcoJogicas de cuya verdad queria 
convenccrlcs, Sus idcas teolugicas, sin embargo, como p. e. la doc-
trina dc las dignidades divinas, no dependcn de esta combinatoria en 
Ia cual se lcs emplea: y sus dignidades eran —para Llull— principios 
evidentes, cuya evidente verdad tambien scria admitida como «conni 
comensament». 

Recordcmos, para terminar, que. csta Arte que hemos cstado exa-
mmando brotd dc la tan rcnonibrada «iluminacidn? del Beato en el 
monte de Randa: aquella «illuslraciu diuinal donant li orde e forma 

u ' V. MisS YATKS : Lullinn logic.. . mav, in realitv, he . . . a methoo1 of exposition 
rather than of inquiry, or a diugratn of proportions having analogies witli uther pro-
portions», art . cit. , p. 165. Ilasta quii pmilo estaria inlluido el lieato por las interpre-
taciones misticas de la alquiinia, que tatnbien remontaban hacia la Deidad sobre la 
base tle una coiubinatoria eientenlul, 110 nie es posible juzgar, pero ine parece proba-
ble quc intluycra cn algu cu el dusarrollu de la couibinatoria analogica lutiana. 
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de fer los dits libres contra les errors dels infaels», en ias palabras de 
la Vida coetitnia.us Ahora bien, la doctrina de las dignidadcs es sin 
duda principio y fundamento del Arte como dc todo el pensamiento 
luiiano, pero esta doctrina no la recibid en aquel momento de visidn 
transcendental: ya la habia concebido umcho antes: 1 ' 1 9 lo importante 
de aquella «illustraeid» tiene por lo tanto que haber consistido en 
ver cdmo esta doctrina podria servirle de base para una arte demos-
trativa. Su Arte es arte combinatoria, y para los iines de una combi-
natoria tuvo que. lijar Ja serie de sus principios fundamentales: y si 
tanto la limitacidn dei niimero de Jas dignidades como los procedi-
mientos de la combinatoria resultante y su estructuracidn euaternaria 
fueron concebidos a la Juz de la combinatoria eJemeutal, mo estarfa-
mos justificados al conjeturar que lo eseneial de aquella «illuslracid» 
consistiera en haberse dado cuenta — como de golpe y con toda la 
fuerza de unu revclacidn —, de que se podrian emplear los metodos de 
la combinatoria elemental para argiiir per anatogiam de Dios y del 
mundo inteligible y moral? 

«Elementa sunt quatuor principia rerum naturalium...: ut auteni 
de ipsis et de operationibus eorum in corporibus pliysicis liabea-
mus notitiam, per quam possimus proprie vel ctiam metaphorice 
respondere ad faetas questioues, sunt figuratu» l r ' u 

y, representados en la figuru elemental, cntran de pleno en el Arte: 
bastaba elaborar un sistema combinatorio sobre csta analogia para 
obtener uil sistema en el cual las dignidades cobrarfan fuerza demos-
trativa. 

* * * 

Este primcr articulo ha intentado exponer algo de las relaciones 
entre el Arte general y las teorias cJdmentales expuestas por Llull en 
otras de sus obras, La existeneia de relaciones de esta indole, y su 
importancia para la comprehensidn del Arte, es la tesis central del 
articulo de Miss Yutes, y aquf me toca precisar las diferencias entre 
nuestros puntos de vista. Miss Yutes llega a decir que el Arte esta 

1 4 8 EtJ, FHANCESC DE B . M O I X (Palma, 1933) , p. 15 . 
1 4 3 V. CA, I, pp. 357-358 para la pusicion de esta doctrina en el Libre tie con 

templacio. 
1 5 0 V. n. 123 . 
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«modelada sobre la astrologfa e lementa l» , l B 1 pero no pudo hallar una 
explicacion muy precisa de la traLazdn que las unfa: quiso enfocar el 
problema por un estudio previo del Tractatus I\ovus de Astronomia, 
y se habia interesado en la astrologia iuliana porque se sentfa con-
vencida de que el secreto del fuucionamiento del Arte se debia de 
hallar precisamente en «la conexidn entre BCDEFGHIK y A B C D » . " 2 

Pero BCDEFGHIK es el alfabeto dc la segunda epoca, y a pesar de 
citar el Art demomtrativa varias veces , 1 5 3 Miss Yates ha trabajado 
principalmente con el Arte definitiva, cuando la doctrina de las dig-
nidades se habia establecido sobre la base numerica de nueve. Creo 
que fue por csto que no pudo aclarar euanto quisiera las relaeiones 
entre el Arle v la tedriea eleme.ntal. 

Aunque tengo que eonfesar que este punto no se me ocurrid 
euando tuve el gusto y el privilegio de leer el artfculo de Miss Yates 
antes de que se publieara, al empezar a iuvestigar este problema por 
mi propia cuenta mc parecid que, para hallar la verdadera «couexidn 
entre BCDEFGHIK y ABCD», se tendrfa que remontar primero de 
BCDEFGHIK a BCDEFGHIKLMNOPQR, o sea que sc tendrfa que 
investigar la naturaleza de las relaciones entre las dignidades y los 
elementos cn aquellas versiones del Arte en que ambas teorfas fun-
cionaban sobre la misma base numerica. Todavfa queda mucho por 
hacer: habra que investigarse no sdlo la aplicacidn metafdrica de la 
teenica de la devictio sino tambien aquella de la doetnna de los grados 
(implfcita en la primera ftgura elemental) y convendra cstudiar tam-
bien — como ha indicado Miss Yatcs —, 1 5 1 Ios procedimientoa circu-
lares, cuadrangulares y triangulares del Arte: pero espero liaber podi-

1 1 1 «patterneil 011 elemeiitul astrolofv», art. eit. , p. 154. 
1 5 8 YATES , p. 127. Lo que le parecio miis curioso de la nueva laslronomia» de 

Llull f u e la manera en quc la intluencia de los signos y planetas se identiticalia con la 
de los «principios designados por ias lelras BCDEFGHIK [i. e. en la segunda epocu] 
e n ei Arte luliana» (p. 124). En cl segundo de estos arliculos sc va a hablur de uu 
principio general segun el cual BCDEFCHIK sc inaniiiestan u todo nivel de la esealu 
de los seres; por iuiportante que sea el caso aslrologico (ya que la conexion entre los 
cuerpos celestiales y los elcmentos dominaba todo el mundo sensible), sigue siendo un 
caso que sc bace tuas coinprehensible en vista de aquelta regla general, Esta regla, 
como el Tractatus Novus de Astronomia que suscit6 el probtema para Miss Yates, per-
t e n e c e a la segunda epoca. 

1 S B Y A T E S , pp. 132, 139, 149, 156. 
1 5 1 YATKS , p. 150. 
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do demostrar de una manera mas decisiva la naturaleza elemental de 
la combinatoria luliana en el texto que hemos estudiado. El numero 
primitivo de las dignidades en el Arte general parece, a primera vista, 
de poca importancia, especialmente cuando se recuerda la fluctuacion 
de su niimero en otras obras: pero fue la evidente arbitrariedad de esta 
serie cuaternaria lo que nos permitio estableccr el origen elemental 
de su cuaternidad en cste caso, mientras quc la fluctuacion continua-
da de su niimero en las obras no ligadas a la estructura del Arte nos 
demuestra que esta estructuracidn elemental de la teoria de las digni-
dades no trascendia las necesidades practicas del Arte general. 

R. D. F . PRING-MILL 
Oxford 
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