
DOCTRINAS JURIDICAS INTERNACIONALES DE 
R A M 6 N LLULL (•) 

I 

SOCIEDAD INTERN ACIONAL 

1) Concepcion de la organizacion dei Mundo en la Edad Media. 

En nuestros dias se entiende comiinmente por organizacidn inter-
nacional el principio de orden regulador de la coexistencia de los 
Estados nacionales, una organizacidn en la cual estos Estados conser-
van su soberania y cuya finalidad primordial es mantener la paz y 
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evitar los conflirtos internacionales. Por el confrario. la irlea formada 
en la antigiiedad y en la Edad Media accrca de. la organizacion del 
mundo estaha «basada esencialmente sobre el prtncipio de la subor-

dinacion: subordinacion de reyes, principes, pueblos, ciudades y 
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Estados al centro de un solo dominador; los imperios sirio, persa, 
maceddnico y romano, como mas tarde cl imperio de la Edad Media. 
apuntaban hacia una organizacidn dcl mundo, pero la querian rcalizar 
por la dominacion dc todos a uno solo». 1 

En la mentalidad de toda la Edad Media cl ideal del impcrititn, de 
ia unidad de la cristiandad bajo el papa y el emperador, ocupd un 
lugar importantc, contribuyendo a hacerlo rcvivir durante los siglos 
XI y XII dos acontccimientos fundamentales: el poderfo crecientc 
de.I papado y cl intcnso dcsarrollo del estudio del Derecho romano, 
iniciado en Boionia; y arraigd tan hondo esta concepcidn, qtie con-
scrvd numerosos y ardicntes partidarios aun despucs de mediados dcl 
siglo XIII , en que la fuerza imperial es de.finitivamente destrozada, y 
despties del siglo XIV, en que la influencia dc los papas va debilitan-
dose.' J En suma, esta Edad no hizo mas quc prolongar la actitud polf-
tica, el estado de espiritu de la antiguedad frente a la idea de organi-

II. WreRDSZOWSKi: Rannin Lnll et lidee dc la Citv de Dieu. Qttetqites noiiveaux 
i.crits sttr la Croisade; MisceHania LuHiana, Harcelnnn, 1935. 

F. WEYLEII V LAVINA: Raimtindo Lulio juzgttdo por si mismo; Palnia de Mallorca, 
1866 . 

.1. CARHEnAS i AIITAV: De Ramnn Llull a los modernos ensayos de formacidn de una 
Lengttn Universal; Barcclona, 19+6. 
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dititid Internttcinnal; Auales ilc la L NIVERSIDNRF dc \ nlcncia, 1925-1920. 
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Pnra loB r o n i n n o s , civis romanus equivnlia a rivis nttindi: CireiYm enseiiaha r j i ic 

«el i n u n r f o c i i l c r o no forma mas que unn sola c.iudad»: Sciieca deeia: mosolros ahar-
camns dos rcptiblicas cu nuestro animo, una granrfc que es prupia ile lorfos v quc 
compreurfe a los dioses v a los hombres.. . , v olra que es la que nos ba rfado nticslro 
nacimiento»; Marco Aurelio comparaha las rfistititns nac.ioncs a los cdificios pnrticula-
rcs rfc una ciurfnd (autor v obra citados). 

J R. BEROOT: La doctrinc de ta guerre juste de Saint Atiguslin a nos jours, 
pag. 5 3 . 

T . v J . CARRERAS I ARTAU enseiian que la irfea v el recuerrfo Hel imperio romano 
que lanto atrajo n Dantc cn su De Monarclxia y a otros ilustres pensadores de la 6poca, 
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zacion internacional, expresion bien anacronica para la epoca en 
estudio, puesto que no existia aun la idea dcl Estado nacional; pero, 
aun sin cambiar mucbo el principio politico dc dominacion y de 

lambien fascino a LIull (Histaria tle la Filosofia Espanola, Filosofia Cristiana de los 
siglos XIII al XV, t. I , pa>. 6 2 4 ) . 

Recuerdese que San Agustiu postulo como iiiiieo lipo de gobierno la Monarquia 
univcrsal, v que su doctrina, tuvo una importancia tan grande en la evolucion histori-
ca, que fue el soporle intelectiial de la cristiandad medieval, en la cual existio una 
Monarquia univcrsal, el Sacrn Imperio Ramano-Germdnico, bajo la dcpendcncia supe-
rior del Pontifice, Y Espaiin tralo de reconstruir historicamente c! ideal agustiniano, 
intentando con Carlos I el restablecirnietilo del Imperio v con Felipe II la instauracion 
de una Monarqina universal. 

DANTE Aur.WHHi { 1 2 6 5 - 1 3 2 1 ) dio cinta a la formulaeion doctrtnal miis rigurosa v 
acabada de la teoria de la monarquta liniversal: para Dante todos los retnos se eninar-
can en una unidad superior, a la que llama monarquia temporal - tprincipado unico 
v sobre todos los demas en el tiempo o en aquellas cosas medidas por el tiempo» —, 
en la cual el poder del monnrca universal se ejerce a traves de los distintos principes. 
Este emperador, «teniendolo todo y no pudiendo desear mas», mantendra tcontentos 
a los reyes en los limites de sus reinos, tlc modo quc tengan paz entre si»; lo cual 
equivale a concebir al Emperador de los homhrcs como un verdadero dios terrestre 
(Obras v pasajes r.itados). 

Ademas, el ideal de unir a loda !a Cristiandad bajo el papa v e! emperador lo 
encontramos igualmente reflejado cn los escrilns dc los defcnsores de la suprcmacia 
del poder espiritual sobre c! lemporal y de los dc este sobrc aquel. 

El imperialismo papal dcl preclaro fnmciscano inglcs, ROC.EHIO BACON Ql 2 1 0 - 1 2 9 2 ) , 
expuesto en el Opus Majus, una de Ins grandes obras que nos ha legado la Edad Mc-
dia, no cs miis que cl siguiente: el papa es el vir.ario dc Dios sobre la lierra, el obispo 
soherano que, en lo temporal v en lo espiritual, posce la pleuiliid de poder; es eomo 
un dios I e r r e 5 t r e . EI Romano Pontifice cs el legislador supre.mo quc esta por encima 
del Emperador y de los Rcycs; a cl esla somctido lodo cl genero humano. Un Dios 
linico — afirma el Doctor ndmirnhle — ha creado cl universo; un Pnpa unico distribuye 
la ciencia a la hinnanidad. ( B . LANDIIY : obra citada, pags. 6 1 - 8 7 . — A. AcomBE v R E S -
PAI.DIZA: La Ciencia Positiva en el Siglo XIII. Roge.rio BaconJ. 

SAN BuENAVKNTinA ( 1 2 2 1 - 1 2 7 4 ) enscfia que, a! igual que Cristo, e! papa tiene las 
dos espadas: es el rey de reycs y el obispo de obispos. Mas, a estos dos podcres, tem-
poral y cspiritual, el papa no los ejercc de la misma manera: la esparia espiritual estii 
en manos del papa; la temporal cstii confiada nl empcrador, quien debe manejarla 
segiin y conforme la voluntad de la Iglesia. Como Dios quierc ln unidad del mundo 
cristiano, no puedc consentirsc quc la humanidad se cstablezcn bajo una doble jerarquia: 
la del papn y la del cmperador. Existicndo un jcfe unico supcrior a los dcmas, sc evitn 
la lucha entrc estos, que de olra formn no tendria solucion posible. Por todo ello, cs 
que la humanidad debe estar perfectamente unifieada, asemejondose a una piramide, 
de cuya euspide, que es el papa, fluye toda autoridad, tanto temporal como espiritual; 
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subordinacidn, aiiadid un cimiento moral de resplandor incomparable: 
el cristianismo. La Iglesia, orgullosa de figurar cn la lista de los uni-
ficadores dc la especic humana, no exigfa, como Roma, Ia desapari-

lu autoridad que el cmpcrador recilte del papa, la transmite, descendiendo por grados, 
a los reycs v harones ( B . LANDIIV : obra citada, pags. 23-49) . 

Kl imperiatismo y monismti papal de Git. nc ROMA O ECIDIO ROMANO (1247-1316) 

representa la acentuacion trorica miixima tle la supremacia papa! cn e! sentido teucra-
tico, es decir, del podcr lotnporal universal dc! papa (teocracia). En su De Ecclesiasti-
ca Polestale ensetia que el papa es el posecdur de las dus espadas, la unica fuente de 
autoridad, el juez siipremo tle la bumanidad tnnto en el orden espirilual como en el 
lemporal; tanto la jurisdiccion cspiritual cotno la tempora! baja del Romano Pontffice, 
gradualmcnte, hasta el ultimo saeerdote y e! liltitno eeglar. Para fundnmentar su doc-
trina, este tratadistn sc sirve de los arguinentos corrientes en las pol^micas anteriores, 
como por cjemplo: asi como la lunn recibe del so! la luz quc nos trasmite, asf el empe-
rador recibc de! papa su potestad; y del mistno modo que los cuerpos inanimados 
estan somctidos a los animales y estos a los hoinbres, asi tambien los diversos poderes 
temporates (imperio, rcinos, setiorios) estan natutalinente subordinados al poder reli-
gioso. Y . rehriendose a la teoria de ias dos espadas, sefinla que la doble naturaleza del 
hombre, compuesto de aluia y cuerpo, cxige una dobie proteccion: de la espada espi-
ritual v de la espada temporal: abora hien, como el espiritu gobierna el cuerpo, Ia 
espada temporal ha dc estar sometida a la espiritual, y no de inodo indirccto, como 
en la concepcion de Sto. Tomas, sino directamente — teoria de la potestas directa in 
temporulibus — ( B . LANDRY : obra citada, pags. 129-156. - A . TKUYOL SERIIA : monografia 
tiltimamente citada). 

La idea miis importante del pnpa INOCENCIO III (1198-1216) fue Ia de organizar ln 
crisiiandad cumo una vasta confedrracicin, tlc la cual et scria cl jefe, y rcunir todas las 
fuerzas vivas como en un baz, a (in de ac.udir en una gran cruzada n ln liberacion de 
los Santos Lngares ( A . BOIILENGEII: Historia de la Iglesia, pug. 301) . 

El franciscano gallego, ALVAIIO PELAVO (1275-1353?) , ostenta Ia representacion his-
panica en esta gran polcniica mcdievnl entre cl Pontificado y el Imperio, tnantenien-
do, en sus obras De. Statu et Planctu Ecclesiae, Speculuin liegnun y Collyrium Adversus 
Huerese.s, una energiea postura fnvoruble al poder ponlilieiu. El Papa — dice Pelayo — 
rccibe sn poder directa e inmediatamcntc dc Dios v ticnc la plcnitud de podcr sobre 
la tierra: un poder univcrsal espirimal y temporal; estos dos podcres, cclestastico y 
civil, son partes integrantes de unn poteslad, tienen el mismo fin y objeto, siendo el 
poder temporal el medio del espiritual; sin el consentiiuienlo, a! menos implicito, del 
papa no puede existir jurisdiccidn alguna ni dcl cmpcrador ni de tos principes. El 
Romano Pontifice es juez umvcrsal, apelacidn littima de todas las causas; hasta los 
gentiles, pagnnos y barbnros depciuten, en cierta i n a n e r a , det Vicario de Cristo tlesde e! 
momeiilo cn que esliin sometklos a !n ley natural, v el Pontifice puedc castigar todn fal-
ta a clla. Es asi el papa unirersatis monardia totius populi Christiani et de iurc totius 
mundi: Papa sed quasi Deus in tcrris. Mas, es conveniente que el papa confie la ejecu-
ci6n de la jurisdiccitin temporat al emperador y a tos reyes, ainbos, papa y empera-
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cidn de los Estados particulares y su absorcidn en el Tmperio, sino 
que ella ensenaba simplemente que la Cristiandad, este cuerpo mistico, 
debia realizar el super-Estado, el frobierno cristiano supremo, el cual 

dor, dehen conservar sus propias jurisdiecione.s, sin eonfundirlas, aunquc suhordinada 
1a tempora! a la rspiritual. 

Para Pelayo, el emperadur es la mas a!ta dipnidad humana, estando colocado por 
encima de todos los reyes, dehiendole estos obediencia, a excepcion de los reyes de 
Espnria, porque ellos conquistaron solo sus tierras al enemigo v nunca fueron parte del 
Imperio. El empcrador cs e! defensor dc la Iglesin, el vicario del papa para lo tempo-
rat; por lo que el Pontifice debe ratificar, expresa o tacitamente, la elecci6n imperial. 
A la Santa Sede le incumbe el supremo derecho de inspeceion sobre los soberanos 
temporales v la facultad de amonestarles y aun privarles de sus dominios si fuese ne-
cesario (E. DE HINOJOSA: Infiuencia que tuvieron en et Derecho pubtico de su patria los 
fitosofos y teologos espanoles anteriores a nitestro siglo, pags. 6 6 - 6 8 . — L. GAnciA AHIAS; 
Adiciones sobre Historia dc la Doctrina Ifispdnica de Derertio Internacional, pp. 3 4 6 - 3 4 8 ) . 

En el mismo comienzo del siglo XIII , cuando el pensamiento iirabe empieza a ser 
conocido dc los doctores cristianos, el emperador FBDEBICO II v>?. AI.EMANIA (1215-1250) 
se apasiona por el Oriente, v la oposicion irreductible entre Averroes v el Cristianismo 
deja de ser puramcnte especulativa para traducirse en hechos: Federico II, el «impe-
rator semper augustust como se hncia llamar, quiere imponer a sus estados de Italia 
el regimen en vigor cn el mundo musulman; con lo cual la doctrinn dc Averrocs se 
hace doctrina de gobierno, qucriendn hacer rcvivir de este modo el viejo imperio 
pagano. Lo que ngradabtt n Federico II, Ae Averroes y de In civilizacion arabc, cra la 
ciencia enteramcnte racional; una socicdad sin papa v bajo la exclusiva dominnr.ion dcl 
podercivil. Este emperador niepa nl pnpa todo derecho frente a la autoridad imperial: 
la Iglesia, segun el, no posce ninguna jurisdiceion temporal; ni el Romano Pontifice ni 
los obispos deben ser reycs o principes. Cou la desaparicion de la Iglesia, como cuerpo 
polftieo, la tranquilidad renacerii en Europa, Ins revueltas y guerras que los clerigos de 
Roma suscitan perpctuamente hallaran su fin (B. LANDBV : obra citoda, pags. 119-122) . 

JUAN DE JANDUN V MAIISII.IO DE PADUA , al monismo papal de Cil de Boma oponen 

un monismo imperial, y propugnan la tcoria de la soberania del pueblo y la teoria 
r.onciliar. Ambos escritores, despues de luostrarse partidarios de la unidad mundial, al 
afirmar <[ue asi como es unico c! eoraziin del animal tnmbicn debe ser rinico el jefe de 
la sociedad, en el Defensor Pacis intercnlnn el siguiente texto: «el supremo legislador 
humano no c s otro sinn la universalidad de los hombrcs - civium universitas — o la 
parte masnotable de ellos - valentor p a r s - , a quienes se aplican las leyes; pero como 
la universalidad de las provincias o la parte mas notable de ellas ha transferido estn 
autoridad legislativa al pueblo romano, por razon de la superioridad de su fuerza v de 
su valor, este ba obtenido v aun ticne hov cl dcrcrho de dictar leyes para todas las 
provincias del muntlo. En fin, si el pueblo romano ha transferido a su principc el 
podcr legislativo, es necesario afirmar igualmcnte quc este poder jiertenece al principe 
de los romanos»: «e! emperador». Los autores del Defensor Pacis predican el principio 
laico dc la sumision de la Iglesia al Estado: una autoridad rival sc levanta frentc al 
legislador y jcfe de la ciudad, el papa; el clero carece de poder coactivo, huliandose 
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debfa estar por encima de los gobiernos particulares e imponer el 
respeto ai derecho, para conseguir de este modo un regimen de paz y 
bienestar general; la religidn cristiana debfa constitufr el casus foede-
ris, el cimiento polftico-moral-espiritual en que sohd San Agustfn. 
Esta concepcidn cristiana tenfa la ventaja dc armonizarse con Ia divi-
sidn politica caracterfstica de la sociedad europea en los tiempos de 
la feudalidad: no existiendo aun el sentimiento nacional, el cnstia-
nismo reinaba en casi todas las partes del mundo de arjuel entonces, 
y hacfa notar la falta de una cabeza situada por encima de las sobera-
nfas particulares y, en consecuencia, superior a la sociedad feudal de 
los mil miembros, primero, y de los nuevos Estados, despues. 3 

2) Precursores de la organizacion internacional. 

Cuando la Edad Media tocaba a su fin y el Estado nacional surgfa 
de entre las ruinas de la conccpcidn medieval de monarqufa universal, 
el legista frances, abogado normando y consejero del rey de Inglaterra 
Eduardo IV, PIERRE DCBOIS Ql250-1321?) , lanza la idea de una organi-
zacidn internacional, que es tenida, por casi todos los tratadistas de 
Derecho internaeional publico, como el primer proyecto de Sociedad 
de Naciones aparecido en la Historia. En su opusculo De Iiecupera-
tione Terrae Sanctaef publicado entre los afios 1305 y 1307, Pedro 

sometidu, como un estaHo mas, n la autoridad del legislador romano; el papa no es 
sino el vicnrio del cmperador en Roma. Cristo no cs un princeps, sino un medicus de 
los fieles puesto que vino al mundo para librarnos del mal: es la autoridad de un me-
dico, y no la de un rey, la que posee la Iglesia, ta cual, fiel al Evangelio, no debe 
ejercer ninguna jurisdicc.idn. Y , porque todos los sacerHotes son iguales en el ordcn es-
trictamente espiritual e igualan en Higniriad nl papa, la instancia suprema en lo pura-
mente eclesiastico es el concilio universnl: el Romano Pontifice no tiene autoridad 
ninguna sobre los obispos, ni es sucesor de Peilro; cl episcopado cs de institucion hu-
mana {B . LANDHY: obrn citada, pngs, 1 5 7 - 1 7 7 . - E . DE IIINOJOSA : ohrn citada, pag, 6 5 . -
A . TRUYOI. SEHRA : tnonografia ultimamente citada). 

3 Recuerdese quc durante los siglos X v XI el sistema feudal estuvo en todo su 
apogeo: la soberania estaba repnrtitla entre innumerables scfiores feudales, grandes v 
pcquenos, en continuas hichas frntricidas. El cambio no se opero hasta las dos dexadas 
siguientes: los reyes de este periodo - F e l i p c Augusto v San Luis, en Francia; Enrique 
II y Enrique III, en Inglaterra; Fernando III, en Castilla - ahora se sienten principes 
libres y absolutamente independientes. 

1 LIull es autor de una obra con tindo muy parecido al del optisculo de Dubois: 
Quomodo Terra Sancta recuperari polest,axmc\ue de contenido distinto, como veremos. 
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Dubois, como postulado prcvio a una nucva Cruzada para la recupe-
racion de Tierra Santa. defiendc el establecimiento de una paz uni-
versal en toda la Cristtandad mediantc. un Concilio general de todos 
los Prelados y Principes seculares, con sede. en la ciudad francesa de 
Toulouse, convocado y presidido por el Papa, pero correspondiendo 
al Re.y de Francia proponer Ia convocatoria de esta asamblea —con-
cile, le Ilama Dubois—. 5 

El discipulo de Sto. Tomas de Aquino adtnite la suprema autori-
dad del Papa en el plano espiritual, pero en el terreno polftico no le 
considera mas que un primus inter pares. Y un aspecto llamativo de 
este proyecto cs la eliminacidn de la prcrrogativa imperial: Dubois 
pensaba francamente en una posicion de hegemonia para Francia. 

En los siglos posteriores, otros autores concibierou la idea —y la 
propusieron para aquellos momentos poltticos— de una federacidn o 
coalicidn de Estados dirigida a Iuchar contra los turcos. 6 

3) Doctrina luliana. 

Ramdn Llull estaba convencido de que la inexistencia de paz, en 
gran parte era debida a la falta de un poder universal que ayudase a 
amortiguar las guerras y discordias, a mantener en amistad y concor-
dia a los numerosos Prfncipes y comunidades polfticas surgidas con 
la decadencia del Imperio romano. 7 Mas, este podcr universal no po-

* En cuanto a la competencia politica de esta asamblea, a su coinposicion, a sus 
tareas y a su procedimienlo, todo esta en la mayor vaguedad {L . LEDERMAKK: o b r 3 ci-
I n d a , pags. 32-40 . - A. NUSSBAUM: Historia del Derecho Internacional, pag. 50) . 

8 Asi, en 1462 , el rey de Bohemia, Jorge Podebrand, intento ganaral rey Luis XI 
de Francia para una alianza contra los turc.os, segtin el plan preparado por MAHIKI, 
aventurero frances consejero del rcy de Bohemia, v cuyo plan de federacicm entre los 
dos reyes debia ampliarsc a otros Principes. Y, en 1518, Enrique VIII de Inglaterra v 
Francisco I dc Francia firmaron un tratado en el que se preveia una Hga contrn los 
turcos y contra cualquier otro agresor, a In que fueron invitados todos los demas 
Principes cristianos. 

7 «Puesto que el emperador - dice Llutl - no reunc aquel poder que solia tencr 
cuando los Cesares de Roma reinaban, v sc ha llegndo a la casi igualdad de poder 
entre los principes v las ciudades, el imperio esta dividido en muchas partes y han 
surgido muchos principes y muchas comunidadcs ciudadunas; v por esto hay guerras y 
discordias en el mundo, y en cste falta un poder universnl que aytide a amortigunr 
aquellas discordias y guerras pruducidas por los hombres malos» (Arbrc Imperial, cap. 
III: De Ies Branques, epigrafe 1: Dc Barons. Edic. Ohres d c Ramon Llull, XI , Malloi-
ca, 1917, 308-309) . 
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dfa ser realizado ni por el Imperio romano, porque habia desaparecido, 
111 por la fuerza imperial, destrozada por la naciente idea de indepen-
dcncia nacional; el poder espiritual del Papa era el unico poder aglu-
linante que quedaba: y Llull lo supo armonizar con la realidad del 
ambiente y con el espiritu de libertad que es caracterfstico del pueblo 
en que nacid, ideando un concilio universal de reinos convocado 
anualmente, presidido por el Pontifice y con poder coercitivo sufi-
ciente para cumplir su misidn. Asi, en su Libre de Btanquerna, el 
Doctor Iluminado pone en boca del «Cardenal de la Paz» 8 las siguien-
tes palabras: 9 «jPadre Santo!, dijo el Cardenal al Pontifice, ,;cdmo 
podriamos ordenar nuestros mensajeros para tratar paz entre los pai-
ses? El Papa Ie contestd y dijo que los mensajeros fuesen a las comu-
nidades y procurasen inquirir cual de ellas tiene quejas y agravios de 
la otra; dcspues el tratarfa como anualmente cada potencia acudiese 
a un lugar sehalado o seguro, a donde concurriesen todas las demas 
comunidades, para que, segun forma de capftulo, se tratase amistad y 
correccidn de unas a otras,y pena pecuniaria hubiese para aquellas que 
no se aviniesen a las resoluciones de los definidores del capftulo. De 
donde, por el ordenamiento que hiciese el Santo Padre, en la forma 
arriba indicada, viniesen las comunidades en paz y en concordia». 

Este texto luliano es suficientemente explfcito. 
a) La forma que debia adoptar la Sociedad de Naciones, ideada 

por LIull, era la de un capitulo -segons forrna de capitol-, no siendo 
nada de extrahar porquc elia es la mas antigua y la mas eclesiastica. 

b) La autoridad encargada de convocar y presidir la asamblea 
cra el Romano Pontffice, porque, en opinidn del Bienaventurado 
Maestro, a el le compete la ordenacidn cspiritual dcl mundo, sobre 

B Estc es el calificativo, expresivo y oportuno, dado por el P . ANDHES DK PAL.MA 
DB MALLORCA al cardenal Tu solus altissimus Jesucliriste por su mision esencialmcnte 
pacificadora. 

9 iPare Sant!, dix lo Cardeuai a 1'AposloIi: Com puriem ordenar nostres missat-
gcs a tractar pau enfre les eomunesf1 L'Apostoli li respos e dix que los missatges anas-
sen per les comunes espiant qual comuna ha tort contra 1'altra; e I'ApostoIi tractii 
coin una vegada l'any cada potestat vcngues a un loc segur on fossen totes les potes-
tats, e que segons forma de capitol, que"s tractas amistat e correccio dels uns nls 
altres, e puniineut de moneda fos en aquells qui uo voldrian cstar a dita dels delinidors 
del capitol. On, per 1'ordenainent que feu 1'ApostoIi seguns la forma damuiit ditu, 
esdevenguen les comunes en pati e en concordiai (Libro 1\ , cap. 95, epigrafe 5 . Ed. 
Obres de Ramon Llull, vol. IX, Mallorca, 1914 , 367-368) . 
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la cual viene edificada la ordcnacidn teniporal del mismo. Ademas, 
esta distinciun cn favor dc ia Santa Scde 110 cs sino consccucncia de 
la unidad religiosa cntonces impcrante en Europa, de la supremacia 
del poder cspirituai sobre el podcr temporal y dc Las ideas nitstieas 
del autor del Libre de Blaiujuerna™ 

c) A semejanza dc lo que ocurrc con la Asamblca General de Ia 
0 . N. U., el periodo ordinario dc rcunioncs dcbia ser anual — una 
vegada V.any—, sin senalar cpoca cspecial dcl aiio; y cl lugar de reu-
nidn uno previamcnte sehalado o seguro — un loc. .legur—, pero sin 
schalar ciudad, poblado o cdificio dctcrminado. 

d) .Miembros de esta Sociedad dcbfan serlo todas las Nacioncs 
— cada potestad vengues on fossen. totes les poteslats — , sin distincidn 
entre cristianos, infieles y herejcs, cutre blancos, negros y amarillos, 
entre grandes y pequchas nacioncs, ni eutre potencias orientales y 
occidentales; se trata, pues, de una orgapizacidn iuternacional, con 
espfritu de universalidad, de este espfritu del que se ha visto privada 
la O. N. U. hasta la admisidn dc diez y seis paises — entre ellos Espa-
ha— el 13 de Diciembre de 1955. 

e) La finalidad de esta organizacidn universal cra tratar amistad 
y correccidn dc unas naciones a otras — tntctds pau cnfre los comu-
nes — , mantencr a las comunidadcs cn paz y cn concordia —esdeven-
guen les comuncs en pau e en concordia —, terminar con las guerras 

1 0 El Dr. PnnBST enseiia que «las opiniones - d e Llull — accrca del potler espiri-
tunl y del poder lemporal son absolutamente las de la mas antigua tradicion: 
el jefe rcligioso, cl Papa, reprcsenta al Espiritu Divino sobre la ticrrn, y, 
con atrcglo al principio de jerarquia, dclega una parte de su podcr en los Principes, 
intermediarios entre Dios y lus boinbres.. . Sabido es que, cn Btamjuerna, Llull subor-
dina lo temporal a lo cspintual. Lo tciupural tienc por fimcion cl cjcrcieio de los po-
dcres ntilkar, judicial y administrativo. Lo cspiritual cstit ftiudamuntado sobre cl co-
nociiniento intcgral; ticnc por misiun conscrvar y enseiiar la doctrina rccibida de Dios. 
Los reycs y los Principes sou los delcgados dcl Papa y dc la potestad moral, espintual, 
que les bu sido confiada en lo que afccta a lu ilireccion de ios pueblos y a la accidn cn 
generals (Lull Chanipion (Jniverset de 1'Unile, par Inspirntion et par Tradition, piig. 
139) . 

W lKinJSiwvsKi nfirma que m o cabe duda que LIull consideraba que el poder del 
Papa se cxticnde, nu solamentc sobre lo csptrittinl, siuo I n m b i e n sobre lo temporal, y 
que tiene tlercclio a detuandnr ]a subortlinacidn mtis absoluta del miinrio cnlcro . . . 
Dios ba dado, segiin Llull, un signo visiblc del porier teinporal de !a Iglcsiu: la rionn-
cidn del emperador Constantino a la Iglesia romana» (Ramon Lull et Tidec de ta Cite 
de Dieu, piigs. 406-407 y 4 0 9 ) . 
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piiblicas y con aquellas privadas que fueron el azote de todos los 
paises europeos de la Edad IVJedia. Su competencia no difiere, pues, 
de Ja principal asignada a la Asamblea general de la 0 . N. U. : toda 
cuestion relativa al mantenimiento de Ia paz y la seguridad inter-
nacional . 1 1 

f) A Jas naciones contraventoras o que no se avinieren a las 
resoluciones capitulares se les debe imponer sancidn pecuniaria — e 
puniment de moneda fos en aquells qui no voidrian estar a dita dels 
definidors del capitol—. Eii opinion del P. ANDRES DE PALMA DE M A -
LLORCA, «definidores dcl capitulo serian aquellos micmbros que inte-
grasen el consejo internacional, y que, al mismo tiempo que asesora-
sen al Presidentc dcl capitulo, ejereieran el poder coercitivo en orden 
a la indisciplina y al incumplimiento de las resoluciones dictadas por 
ellos mismos». 1 2 No especilica el texto luliano ni cuantos ni cuales 
deben ser estos deiinidores; pcro, de su atenta lectura, resulta inequi-
voco que estos no pueden ser Jos enviados ni del Romano Pontffice 
ni de los Cardenales, sino tan solo los representantes legitimos de las 
comunidades o naciones asambleistas; la distinta misidn encomendada 
a unos y a otros aparece bien definida: la de los primeros - l o s envia-
d o s - es investigar y clar cuenta al I^apa o a Ios Cardenales del estado 
de las comunidades, mientras que Ja de los segundos — los legitimos 
rcpresentantes— es tratar paz y amistad entre las naciones represen-
tadas e imponer sancidn pecuniaria a aquellas que no se aviniesen a 
las definiciones adoptadas por Ja asamblea. Y. finaJmente, merece un 
breve comentario el Jieclio, a primcra vista extraiio, de que Llull pro-
pugnara eJ castigo con multas. Segun el insigne Maestro, el no acep-
tar o no obedecer alguno de los aeucrdos de la asamblea lleva apare-
jada la imposicidn de una sancidn, de un eastigo -puniment-, que 
reviste todo el caracter de una multa -puniment de moncda — ; no se 
trata, por tanto, de una restitucidn, compensacidn o reparacidn, 
puesto que Ja multa mira tan sdlo a las infracciones consabidas. Con 
esto nos da a entender el Beato que no encontraba eficaz Ja 
sancidn espiritual, la excomunidn tan utilizada liasta entonces, debi-

n [.lull nuneu eonfundio esta asamblea ile naciones con los capitulos tte obispua, 
arzobispus y canlcnalcs, pnesto qnc de cstos trala cn el capilulo 89 del Bianquerna, v 
les asigna c.orao uiisiun: urdcuur v hacer que «sus vitlas scan agradublcs a Dius», dar 
tbuen ejcmplo a las denias gentest; y «ser perfcctauiente ordenados cn este mundo>. 

:- Hiunim IJull y la Socicdud tle las Xaciones. piig. 2 1 . 
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do, sin duda, a que en sus correrias habia notado que Ja f'e menos 
ardiente hacia a los hombrcs poco sensibles a esta sancidn. 

Despues de estas brevcs notas a tan iuteresante texto luliano, nos 
creemos obligados a declarar que Ramdn Llull, en pleno siglo XIII , 
adelantandose a todos los autoreo de proyectos paeificadorcs a base 
de una organizacidn intcrnacional y sin tcner muy en cuenta el siste-
ma doctrinal propio de la Edad Media, vislumbrd y ofrecid al mundo 
el armazdn de una verdadera Sociedad de Naciones con espiritu de 
universalidad, basada en el principio de la igualdad soberana de todos 
sus miembros, encargada de procurar una paz estable y duradera 
entre todos los pafses del orbc conocido y con facultad para imponer 
sanciones pccuniarias a las nacioncs coiitravcntoras. Como dice el 
Catedratico ELIAS DE TEJADA, «salvo en este punto —que la convocato-
ria y presidencia de la asamblea qucde a eargo del papa— la concep-
cidn luliana es la misma de las actuales Sociedadcs de Naciones u 
Organizacidn de las Nacioncs Unidas; si uo hubiese existido la ruptu-
ra religiosa de la Reforma lo serfan hasta en este ultimo dctal le». 1 3 

Comparando la concepcidn luliana con Ja de Pedro Dubois acerca 
de la Sociedad internacional, debemos afirmar que la idea de Llull es 
mas completa que la del escritor frances y anterior a la de este: lo 
primero, porque el Doctor lluminado es mas detallista, porque no 
pensaba en una posicidn de hcgcmonfa por parte de ningun Estado 
temporal, y porque la asamblea era casi puramente civil y no la mitad 
civil y mitad religiosa; y, lo segundo, porque el Blanquerna data del 
aiio 1 2 8 3 , 1 4 mientras que cl opusculo de Dubois se calcula que fue 
escrito unos veintidds anos despues. Ademas, ^no cs mucha coinci-
dencia que la obra dc Dubois llevc por tftulo uno muy parecido a 
otro opusculo de Llull y que aque) predique tambicn una nueva cru-
zada para la recuperacidn de los Santos Lugares de Palestina?; ^no 
hace pensar esto que el abogado normando podia conocer Jos libros 
de Lluli y sobre ellos exponer su teoria de sociedad intcrnacional? 

Finalmcnte, la plantilla dc verdadera Sociedad de Nacioncs imagi-
nada y prevista por el autor del Blanquerna no tuvo resonancia alguna 

l a Las Doctrinas Politicas en la Cataluha Medieval, prigs. 97 -98 . 
1 4 RuooivF BRUMMEH, Zur Datienmg Von Ramon Llulls iLibre de Blanquerna>, 

Estudios Lulianos, I , 1957, 257-260. ~ S . GARCIAS PALOU, El CLiber de quinque sapienli-
bus> del Bto. Ramon Llull en sus relaciones con la fecha de composicion dei 'Libre de 
Blaiwuerna>, Estudios Lulianos, I , 377 -384 . 
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en aquella epoca; mas, 110 por cllo sc debc privar a Ramon Llull del 
merito a que se ha hecho acreedor, por habcr ofrecido al mundo el 
primer proyecto ideoldgico, digno de mencidn, dc sociedad interna-
cional; por haber explanado el proyecto mas compieto de la antigiie-
dad y de la Edad Media; y por no haber sido pocos los tratadistasi 
posteriores que han coincidido con L is conceptos lulianos, si bien, 
perfeccionados y expuestos con mayor envergadura, como ldgica con-
secuencia de la evolucidn de los tiempos y de la cultura. i r ' 

I I 

ARBITRAJE TNTERNACIONAL 

1) Notas lustoricas. 
A pesar de que se remonte a la epoca prehistdrica cl origen de 

esta forma pacifica, sin duda la mejor y la mas ehcaz de resolver Jas 
diferencias surgidas entrc los pueblos, es en la Edad Autigua cn don-
de cstan los verdaderos prccursores de esta importante institucidn 
juri'dico-internacional. l l J Grecia practicd el arbitraje ocasional, y aun 
el permanente, pero solamcnte entrc griegos y uo cntre estos y los 
barbaros, es decir, los no gricgos, con quiencs vivian cn un estado 
de hostilidad latente; ademas, dc ordinario. cl arbitro era una tercera 

1 5 Como dice ELIAS IJK TEJAUA i lampoco son tlcnierito — para el inallorquin — 
que sus voces cayeran en el desiertu ile las cortes roinnnas v frnncesas, perdidas entre 
la itidiferencia de un Bonifacio V I I I y cl pagauo egoismo de Guilleiu de .Nogaret. Por-
que el estaba por cncima de todos, bien arraigado en el fceundo suelu dc su patriu, 
pero con la frente cn las alturas ilusiunadas de los cielom (Obra citada, pag. 108) . 

1 8 Dcstle los tiempos mas rcmotos !os jefes de pueblos o villas sometieron sus 
dtferencias a jueccs por ellos cscogidos, al igua! tle que si sc tratara de algunn disputu 
privada; pero se trata de hechos esporadtcos y de dudosa interpretacion, por lo que la 
explicacion de la conducta de los pueblos primitivos, en terminos del moderno Dereclto 
internacional, debe recihirse con desconhanza (M. Cit iRLBsC . I I .vo: Le Droit Ittternatio-
nal, t. I I I , prig. 432. — A. ROLIN: LC Droit Moderne de la Ctterre, t. I , prig. 67. — 
A. NITASBAUM: Historia dei Derecllo Ititcriiaciotiiil', prigs. 1 -2) . 

Algnnos iusinternacionalisttts alirman que el tratado celebrado, liacia el ano 3100 
(a. de J . C ) , entre Eannatiim, sefior de la ciudad-estado I.agash (\lesopotamia), y los 
hoiubres dc U i n n i u , otra citidad-estado dc ht misma regitin, contcnia ya una clausula 
de arbitraje relativa a sciiulamiento de los liinitcs fronterizos entre ambas comunida-
des; 110 obstanlc, este hecho es negado pur otros trutudistas (autor v ohru tiltiinauienlc 
eitudos, pags. 2-3) . 
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Ciudad-Estado cn vcz de utia persona, con cuya practica se sugiere 
un conccpto politico de arbitraje. 1 ' Roma. tan escncialmcnte guerre-
ra, mas de una vez apeld al arbitrajc cn sus rclacioncs exteriores: 
pero.. puedc afirmarsc que no reconocid mas derccho que el dcl mtis 
1'uerte. 1 8 Y , hasta entre los mismos pueblos barbaros el arbitraje estu-
vo en vigor. 1 9 

En la Edad Media hubo un sorprendente. ntimcro de arbitrajes, 
tanto entrc los pequehos Estados como cntrc los grandes, y no sdlo 
cn asuntos de derecho privado, sino cn matcrias que hoy considera-
tnos como propias del Derecho interuaeional, como por ejemplo: las 
fronteras. Particularmente, en Italia, dividida en \arias Ciudades-Esta-
dos —Genova, Venecia, Pisa, Milan, Florencia; tan conocidas y ama-
das por Llull —, cl arhitrajc estuvo en plena f loracidn. 2 0 «Sin embargo 

1 7 G. MOCH: Histoire Sommaire de iArbitraje Permanent, pug. 33 . — A. .WISSH.UIM: 
obra citacla, pngs. 10-11. 

Entrc los griegus el arbitraje toind consirierable itnpurlnncin, ptics, ctiantlo alguna 
diferencia surgia cnlrc dos villas 0 Cindndes-Estadns, c r a llevada unte un triliutinl qur, 
frecuentemente, con su scnlcncta cvitalia la guerru u, i ior lu m e i i o s , proponia uua so-
lucidn (M. CiiAitLKS CALVO : obrn C t tada , ptigs. 432-434. —A. ROI.IN : obra citada, ptig.67). 

1 9 G. Mocn: obra citaiia, pag. 35 . — A. ROLI.N: obra cilada, p:ig- 08-
M. CiiAiti.cs CAI.VO ensciia que Ios romanos no decluraban ningunn guerra sin !a 

prcvia intervenciun dc los fccialcs, cuva tnisidn principal, segiin Plularco, eru no per-
mitir las HOSTILIDADEA antes de ngotnrse todas las cspcrauzas de oliiener un arbitraje; 
que, una vez establccida su dominacion subre otros pucblos, estos llamnrou a aquellos 
para que procedieran como «irbitros en sus riisputas; v que, algunas veces, basia impu-
sieron el arbitraje sobre los sometidos para llevarlos a la conciliacidti (obra citada, 
pags. 433-434) . 

l s M. CUARI.ES CALVO : obra citaria, p;ig. 43-i. - A. ROLIN : obra citada, ptig, 68 . 
2 0 G. Mor.n: obra citada, pag. 35 . — M. CIIAHI.FS CALVO : obra citada, pags. 

-t34-435. — A. ROLIN : obra citada, pag. 68 . — A. NNSBBAGM: obra citada, pug. 31 . 
Las 1'andectas frnncesas — alirma Monn en el lugar citadu — scnalan un centeiiar 

de casos ile arbitrajes ocasionalcs celebrados en Ilaha ilurante el siglo XIII. 
Tambicn en cstn epoca reaparecieron los tratndos de arbitrajes pcrmaiienlcs, ci-

laiidose COIIIO inas importanlcs los siguientes. Acaso el mas antiguo sca el tratudo dc 
alianza signudo enlre Genuvu v Venccia en 1238: cuso dc que sttrgiera ulgunu diferen-
cia entre estas Municipulidades, que no ptidiese ser faciliuente allanada por ellits, dchia 
ser resuelta, mediante arbit.raje, por cl Romano Punlilice. Un ejcm])lo destacado, es 
el acuerdo arbitral de 1343 cntre cl rey Waldemar dc iJinamarca y cl rey Magnus dc 
Suecia: veinlicuatro Obispos v caballeros - d o c e por cada parte — scrian los iirbitros y 
cunciliadores. Y se pucdc latubicii citar cl tratado dc Frigburgu, concluido cn 1516 
entre FVancisco I y los Canlunes suizos, couocido bajo el nombrc dc paz perpetua: Ias 
diferencias que surgiesen cntrc los siibditos dc! Rey y los cnntones serinn allaiiadus 
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— afirma .\USSBAUM —, 2 1 e! recurrir a nicdios jnrfdicos (arbilraje u otroa) 
para resolver las disputas, fue una rara excepcion en la Edad Media>: 
«el espiritu turbulento de aquella epoca» liacia que «las reclamacio-
nes contra los extranjeros se llevaran a cabo en gran escala por medios 
violentos, en forma dc represalias». 

Un aconteeimiento dc aquella epoca digno de ser destacado por su 
posible influencia sobre Llull, que hizo perder a los arbitrajes su ca-
racter de espontaneidad, fuc la dominaeion religiosa y moral del Obis-
po de Roma: este ensenaba que habia reeibido dei cielo el poder de 
bacer cesar l a s enemistadcs entre los pueblos e intentaba imponer 
este poder a l o s prfucipes reinantes; no obstaute, no faltan ejemplos de 
arbitrajes libremente consentidos y d c Prfncipes seculares, Parlamen-
tos, villas y aun simples particularcs que actuaron como arbitros."" 

Finalmente, l o s iusinternacionalistas sehalan al citado PEDKO D U -
nois como el mas antiguo d e los teoricos del arbitraje internacional 
permanente. Este legista frances, e n s u De Recuperatione Terrae 
Sanctae, enseha que l a s disputas entre los miembros del concile (asam-
blea general d e todos i o s Prelados y Principes seculares) debian resol-
verse por tnbunales arbitrales formados por tres Prelados y tres 
Principes seculares p o r cada una d e l a s p a r L e s . Al parecer. estos arbi-
tros tenian que s e r elegidos — no esta claro p o r quien— d e entre u n a 
lista formada por el concil io.- s 

2) Doctrina luliana. 

En e l libro IV d c Blanquerna, intitulado «Del Estado Apostolico» 

por cuatro humbres de bien, dos nombrudos por cada una de las partcs, y, en caso de 
desavenencia, podria elegirse un tercer lionibre prudenle v 110 sospechoso de pais vcci-
no ( G . Mocn: obra citada, pags. 3 6 - 3 7 . — A. NUSSBAUH : obra eitada, piig. 3 2 ) , 

5 1 Obra citada, pag. 3 2 . 
S S G . Mocn: obra citada, pag. 3 5 . — M. CUARLKS GALVO : obra citada, pag. 4 3 5 . 
Este iiltinio tratadista cita, conio ejemplus, los siguientcs: en 1 2 4 4 , el emperador 

Federico II eligi6 al Parlamento de Paris para juzgar sus difercncias con cl papa Ino-
cencio IV; en 1 2 9 8 , el papa Bonifacio \ III fue elegido arbitro por Felipe el Hermoso 
y Eduardo I; en el siglo X V , el papa Leon X nctuo como arbilro entre la repiiblica de 
Venecia v el emperador Maximiliano I; v de lodos es conocido el nrbitraje del papa 
Alejandro VI, en 1 4 9 3 , entre Espaiia y Portugal. 

2 3 L . LEDEHMANN: Les Preairseurs de COrgaritsotinn Internationale, pags. 4 0 - 4 2 , -
G . Mocti: obra citada, piig. 3 9 , notu l . - A . NUSSHAUM: obra citada, pitg. 5 0 . 
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porquc Llull trata en el del apostdlico senorio que reside en el Santo 
Padre y Cardenales para dirigir y conservar en buen estado a todo el 
mundo, aparecc la idea sublime dc trabajar por la paz y dc tratar de 
eonseguir la concordia entre las comunidades politicas mcdiante ne-
gociaciones diplomdticax, btienos ojicins, inediacion y arbitraje prepa-
rado y obiigatorio. 

En dicho libro, Llull considcra que el Santo Padre debe ejercer 
una influencia universal, puesto que a el lc compctc la ordenacion de 
todo el mundo; y, a este fin, imagina una divisidn idcal del orbe en 
doce partes y una clasificacidn del Colegio cardenalicio en 
quince Cardenales, valiendose, para esta ultima, de la nomenclatura 
del Oioria in excelsis Deo.2i Conforme a este plan, el Cardenal Tu 
solus altissimus Jesuchriste, que tenfa la altfsima tarea de tratar como 
se podrfa conseguir «paz y concordia entre los pueblos quc estan en 
gran discordia» , 2 5 debia-G «destinar mensajeros que vayan por el 
mundo a los Prfncipes y traten con ellos del modo como nuestros 
misioneros puedan ir seguramente por todo el orbe a predicar la pa-
labra de Dios»- 7 — negociaciones diplomaticas —, asi como tambien- 6 

5 1 Blatitpterna, libro IV, caps. 78-80. 
Blanqaernu, libro IV, cap. 95 , epigrafes 1 y 2. Ed . cit., 366-367. 

i 6 On, necesaria cosa es ordenar missatges qui vagcn per lo nion als princeps e 
que tracten com nostres frares pusquen anar preycar la paiauhi de Deti per tot lo nion 
(IHanijuerna, libro IV, eap. 9 5 , epigrafe 2. Ed . cit., 366-3(>7). 

- 7 En la obra tardiamente conocida, Consotatiu I enetorum el totius Ventius tlc-
sotatue, escrita cun motivo de la derrola que los genoveses inlligieruu n sus viejos riva-
les los venecianos en el famoso cotnhale naval de 8 de Septiemhre de 1298, el Bieno-
venturado Maestro, despues de tratur de consolar a los venecianus, dice que estos 
«deben abandonar todo pensamiento de vengauza y de dcsquite y entrevistarse con 
los genoveses pura concertar lo mris pronto posible una paz justa», ipues, nada puede 
haber tan honroso para estos, venccdores csta vez, como una paz mugnuninta». 

«Item, es necessitat que trainetam inissatges continuament u les comunes, e 
cum puscam tractar pau per Lomhurdia c Toscana e Vencciu, e quc tractem con si 
PU3CAN tcnir justicia e caritat de una cotntiua a altrai (Blnnquerna, libro IV, cap. 95 , 
epigrafe 2. Ed . cit., pags, citadas). 

Los buenos oficios consisten en Ia accion de una o varias Potencias uinigas con el 
lin de ayudar las negociaciones entre los Estados en conflicto; pudiendo ser ofrecidos 
espontaneamente o solicitados. 

La mediuciun du Iugur B una aceiun mris intensa por purte del tercer Estado que 
Ja ejercitada en cl cuso de simplcs bucnus ufictos, porque el Estudo mediador tuina 
purte directa en las negociaciones v, si cs necesario, las dirige. Tambien puede ,ser 
ufrecida o solicitada, 
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«enviar conlinuamente mensajeros a las Republicas para poder tratar 
paz entre Ia Lombardfa, Toscana y Venecia, procurando que se trate 
justicia y caridad entre una y otra Reptiblica» — buenos oficios y 
mediacion —. 

He aqui, someramente indicados. tres de los cuatro medios paci-
lic.os propuestos por Ramon LIull para ahogar en germen todas las 
discordias y conflictos que puedan surgir entre los distintos Estados: 
el cuarto, el arbitraje internacional, es el mas importanle y el mas 
ampliamente cxpuesto por el enciclopedista medieval. Mas, como 
en el capitulo anterior demostramos que un merito importantisimo 
de nuestro sabio mcdioeval, Ramon Llull, es el de haber sido el pri-
mer escritor quc conccbio la idea del arbitraje internacional perma-
nente y obligatorio. basado cn una orgauizaciijn politica dcl mundo. 
aquf nos limitaremos a probar que cl insigne mallorqufn no desprecid 
en absoluto el arbitraje ocasional. sino que sehald su gran utilidad 
para resolver toda clase de diferencias, surgidas entre los pueblos y 
entre la Iglesia y el Estado. 

En el filanquerna, Llull refiere dos interesantisimos casos practicos 
dc arbitrajc ocasional: uno entrc dos reyes y otro entre un rey y un 
arzobispo. En el primero nos dicc que,~9 al no poder lograr el carde-
nal El in terra pax hominibus bonae voluntatis paz ni trcgua entre dos 
reyes cristianos que cstabau en guerra cntre si, intervino el papa con 
cuatro cardenales, cousiguiendo, despues de visitar a aquellos rcyes, 
que estos dejaran sus desavenencias a la resolucidn del Pontffice; v, 
en el segundo, despues de intervenir, el Sumo Pontffice, se «sometici 
la disputa a dos hombres enlendidos y. siguicndo stt voluntad, se 
consiguid paz y amislad entre el rey y el arzobispo». 

Estos dos pasajes son un claro exponente de quc cl pcnsamiento 
biliano, en ei terreno particular del arbitraje intemacional ocasional, 
encaja perfectamentc eu las idcas de los tiempos medioevales. Dc 
acuerdo con estas y con las ideas misticas del autor dcl Blanqucrna, 

i a En aqucll tcmps s"rsdevenc quc . i j . revs crestians molt nobles e moI( podcro-
scs havien gran guerra conlrast, e eren se arremits de batalla. I.o cardcnal ab letres 
de 1'apostoli ana als . i j . revs per co que'Is pacilieas... Avtant coin poc sVsforca lo car-
denal com pogucs nietre pnu enfrels .ij . revs, e . . . lo cardenai ana als . i j . reys qui 
eren luny de Roma, e donrt dons c j o y c s . . . Tant plac aquelt ordcnament als .ij . rcys e 
tant hac cascii gran c.oratge de fer d a r m c s , que ambdtis savengrcn que lus fet me-
tessen en poder de 1'apostoli (Blanquerna, cap. 8 1 , epigrafes 3-5. Ed . cit , , 304-305) . 
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("1 Romano Pontfficc es considerado como la autoridad suprema en 
materia de arbitraje ititernacional ocasional: a el se debe recurrir 
para todo caso de arreglo paciTico; dcspttcs, cl Papa resolvera por sf la 
disputa o desifrnara, con intervencion de las partes intcresadas, los 
peritos que deban liacerlo. 

RAFAEL BAUZA v BAUZA 

( Continuard) 
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