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pa labra . El sofio an te todo con el universa l i smo cr is t iano de i nco rpo -
rar a toda la l iumanidad al redi l de Cris to, empezando por el m u n d o 
m u s u l m a n que mas de cerca lc afectaba. El acaricio el ideal de u n a 
cu l tu ra universa l izada por la filosofia y a ella reduc ida a t raves del 
Arte Magno o Arte general capaz de forjarla i n d u b i t a b l e m e n t e . Y 
u n o y otro e m p e n o fueron acomet idos por el, no por la vfa de la ac-
tuac ion guerrera tan ac l imatada en su epoca, sino por una dedicac ion 
personal absolu ta y t an fervorosa que rayo en la san t idad y en el 
mar t i r io , a la pacffica tarea del apostolado in te lec tua l cifrado en la 
persuas ion por el r azonamien to y la convicc ion a el cons igu ien te , 
fuera de la cual no ambic ionaba exito a lguno . Bien p u e d e deci rse , 
con el i lus t re fundador de esta Escuela Dr. D . Francisco Sureda Bla-
nes , que el b i enaven tu rado Ramon Llull fuc «con sus estudios y sus 

Sciences , Actualites Scientifiques et Industrielles», n. 1 . 1 0 5 , Paris 1 9 5 0 (Uibliografia 
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l ib ros , t an i n n u m e r a b l e s como sus deseos , el h o m b r e cusp ide de la 
cu l tu ra filosofica de su siglo, el gran apologista de Occ iden te , el ver-
dadero genio de su epoca y de su raza; p o r q u e solo el abarco con su 
mi r ada de agui la el m u n d o entero y comprend io las neces idades del 
m u n d o en t e ro , con mister iosa in tu ic ion metaffsica y un iversa l . H o m -
bre v iden te , i l uminado por la verdad in tu ida , quiso desarrol lar el 
p l an mas vasto y r azonab le de conquis ta un iversa l que ha pod ido 
pensa r se ; la r egenerac ion cr is t iana , la expans ion de la cul tura euro-
pea y la h e g e m o n i a in te lec tua l de la c iencia cr is t iana sobre todas las 
nac iones y razas cobijadas para s iempre bajo los brazos de la Cruz . 
E n estas empresas colosales no desfallecio n u n c a , a pesar de las de-
cepc iones con t i nuas , demos t r ando el teson , la gal lardia y el t emp le 
de aquel los ferreos cabal leros del ideal que s iempre sefialara la h is to-
ria i n c o m p a r a b l e del Medio Evo como el e jemplo his tor ico mas firme 
y mas vi tal de la h ida lgu ia y de la fortaleza h u m a n a m a n c o m u n a d a s » . 

D a d a la impos ib i l idad en que m e hal lo de i lus t rar h i s to r i camen te 
en mi d iser tac ion a lguno de los i nnumerab l e s pun tos que como haces 
l uminosos nos ofrece la ideologfa de Ramon Llu l l . he op tado por fijar 
mi a t enc ion en su t e m a cen t ra l , a saber , el ascenso y el descenso del 
e n t e n d i m i e n t o , pa ra p r e g u n t a r m e en que sent ido y m e d i d a pud ie ra 
seguir v igen te en las p r eocupac iones de la filosofia ac tua l . 

E n la gran p r o d u c c i o n bibliografica de nues t ro Beato, hay u n a 
obra t i tu lada a s i : «Libro del ascenso y deseenso del en tend imien to» 
en la que va e x a m i n a n d o has ta tres escalas. E n la p r imera y funda-
m e n t a l , es tudia suces ivamente , en ascension bien manifiesta, la p iedra 
y la l l ama , o sea el re ino mine ra l , la p lan ta o re ino vegeta l , el b ru to 
o r e ino an ima l , el h o m b r e o r e ino h u m a n o , el c ie lo, el angel y Dios . 
A propos i to de cada uno de estos peldaiios de la escala se p r e g u n t a 
po r su acto (accion y pas ion) , su na tu ra leza , su cond ic ion de sus tan-
cia o acc iden te , de s imple o de compues to , su ind iv idua l idad , su 
grado de especie o gene ro , y su en t idad . (Cada uno de estos aspectos 
es cons iderado en su fase de sensible , imag inab le , dub i t ab le , crefble 
e in te l ig ib le) . Pero este ascenso , con su descenso que es su inve r s ion , 
t i ene u n carac ter on to log ico , y no es el que voy a adop ta r como t e m a 
de mi discurso sino mas b ien el logico que es aun mas caracter is t ico 
de la doc t r ina del Doc to r i l u m i n a d o . 

Cont ras ta a tal p ropos i to esta doc t r ina , o mejor aiin metodologfa , 
con la que se da por caracter is t ica de la filosofia per ipa te t ico-escolas -
t ica si b ien no es un cont ras te de con t ra r i edad sino de c o m p l e m e n t a -
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r iedad . T a m b i e n en aquel la fllosoffa se cons idera el conoc imien to 
l iumano como inc ip ien te por la sensacion y subs iguiente por la ima-
g inac ion , sobre la que opera el en t end imien to agente para ext raer de 
ella las especies abst ractas que asimila el en t end imien to pac i en te o 
pos ib le , a l u m b r a n d o de esa m a n e r a el orden ideal pero como ex t ra ido 
del real . Se va de esa m a n e r a , t ras de inic iado el conoc imien to por la 
sensacion e imagen concre ta , esca lonando el m u n d o de las ldeas , pa -
sando de las menos abs t rac tas o especificas a las mas abs t rac tas o ge-
ner icas , pero en todo caso universa l izables , has ta l legar a las un ive r -
salisimas o conceptos p u r a m e n t e ontologicos de ser y sus categorias . 
Con el ser de m a x i m a abs t racc ion , tan pobre en comprehens ion como 
r ico en ex tens ion , ya que abarca todos los seres de este m u n d o , con-
t ras ta el Ser po r exce lenc ia , o Ser S u p r e m o , Dios , Creador del m i smo 
y por lo t an to su p ro to t ipo ideal , pero al que ascendemos solo a t ra-
ves de la Real idad visible de este m u n d o . C u l m i n a n t e el Ser en Dios , 
cabe descender de El a sus cr ia turas y en t re estas de las gener icas y 
especificas a las ind iv idua les , r eco r r i endo t amb ien e sca lonadamen te , 
pero en el sent ido inverso de la universa l izacion y de la deducc ion , 
el i t inerar io antes d ibujado en el ascenso . 

Pues b ien , la metodologfa de R a m o n Llu l l , no deja de r econoce r 
la leg i t imidad de todo este p roceso , pero afiade a el, sobre todo en 
su ver t ien te de descenso , ideas que le son pecul ia res . Al l legar en el 
pe r iodo a scenden te a Dios , descubre en El unas ideas universa l i s i -
m a s , que l lama razones , d ign idades , o a t r ibu tos , que d is t ingue cn 
absolutos y re la t ivos . Los a t r ibu tos absolutos son los de ser (a saber , 
la b o n d a d , la grandeza y la du rac ion) ; de pode r (cuales son el pode r , 
la sabidurfa y la vo lun tad) y de obrar (esto es la v i r tud , la ve rdad y 
la gloria) . Los a t r ibu tos relat ivos v ienen a ser la diferencia y la con-
cordanc ia , el p r i nc ip io , med io y fin y la igua ldad . Y n o es solo en el 
o rden teologico donde Llul l regis tra modos de ser y de valer s eme-
jan tes , sino t a m b i e n en el o rden logico (los pr inc ip ios y los significa-
dos) , ps icologico (el a lma rac iona l y sus potenc ias ) , et ico (las v i r tudes 
y los vicios) y aun escatologico (los opues tos y la p redes t inac ion) . E n 
todos ellos d isc ierne escalas de di ferencia , concordanc ia y con t ra r i e -
dad; de p r i nc ip io , med io y fin, de mayor idad , m i n o r i d a d e igua ldad . 
Ahora b ien , la cons iderac ion y combinac ion de tales p rop i edades , 
definidas en otros tan tos ax iomas , pe rmi t e segun Llul l , la fo rmulac ion 
de juicios apl icables a las rea l idades de este m u n d o por u n a v i a dis-
t i n t a de la m e r a m e n t e universa l i s ta y deduc t iva del descenso pe r ipa -
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tet ico-escolast ico y que cons t i tuye como una razon super ior a la in-
ferior que aque l r ep resen ta . 

Quis iera ahora , y ya por mi cuen ta , esbozar todo este gran t e m a 
cuyas lfneas esenciales quedan dibujadas , fijando los pun tos ca rd ina-
Ies que a mi juic io autor iza m a n t e n e r la c iencia empi r i ca y la espe-
cu lac ion filosofica ac tua l . 

I. El per iodo de ascenso de nues t ro saber cognosci t ivo se inic ia 
por la intuicion, an te todo de una rea l idad presen te a noso t ros , en el 
Espacio y en el T i e m p o . Puede ser ta l rea l idad t a m b i e n ausen te en el 
Espacio y pasada en el T i e m p o , pe ro en tal caso no es objeto de in-
tu ic ion s ino a favor de una in tu ic ion pre te r i ta que de ella se haya t e -
n i d o , r e m a n e n t e en nosot ros en forma de Memor ia . Es de sehalar 
t a m b i e n , como novedad propia de la c iencia ac tua l y desconoc ida de 
la del Medioevo , ese regis tro y reducc ion cons iguientes a un t e rmino 
med io de las rea l idades cuan t i t a t ivamen te tan var iadas en el Espacio 
y var iables en el T i e m p o den t ro de cier ta fundamen ta l un i fo rmidad , 
que se couoce con el n o m b r e de Estadis t ica . 

,;De que clase son las rea l idades en cuest ion? Ante todo se ofrece 
a nues t r a in tu ic ion sensorial la rea l idad ffsica, cons t i tu t iva del Cos-
mos o Natura leza que hab i t amos , en su i n m e n s a po l i c romia de formas 
geografico-siderales, l lena de especies mine ra le s , vegetales y an imales 
de inca lcu lab le var iedad; todo ello bajo la doble condic ion estat ica y 
d inamica , de apa ren t e es tabi l idad o de incesan te t r ans fo rmac ion . 
Luego se nos da la rea l idad social , la de cada uno de los h o m b r e s 
q u e nos rodean a t raves de su corpore idad sen t ida que i n t e rp re t amos 
c o m o a n i m a d a de una conc ienc ia s imilar a la p rop ia . F i n a l m e n t e , 
sen t imos con un seni ido fntimo nues t ra p rop ia rea l idad pc r sona l , en 
su dob le aspec to de corpora l y de m e n t a l ; y digo finalmente p o r q u e , 
si b i en tal rea l idad nos sea mas p rox ima que la del M u n d o exter ior , 
ffsico o social , esta es an t e r io rmen te in tu ida en nues t ra conc ienc ia 
di recta , que solo c u a n d o se hace reflexiva nos da idea expl ic i ta de 
nues t ro p rop io yo y de su ac t iv idad eu o rden a aquel m u n d o ex ter ior 
cuyas impres iones r ec ibe o sobre el cual r eacc iona . 

Pues b ien , todo este cumulo de rea l idades no nos au tor iza , a favor 
de su in tu i c ion , mas que a formular esos juicios que l l amaba Leibniz 
verites de fait «verdades de hecho», de hechos exis tentes o sucedidos 
en d e t e r m i n a d o lugar del Espac io o m o m e n t o del T i e m p o y que se 
nos h a n dado bajo la forma de sensac ion , de in t e rp re t ac ion social o 
de reflexion. <;C6mo pasar de estos hechos dados a otros inedi tos? Ello 
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r equ ie re p r e v i a m e n t e el t rans i to del o rden real al ideal por via de as-
censo , para luego descender del ideal al rea l por vfa de descenso . 
D e t e n g a m o n o s por ahora en el per iodo de ascenso po r el que se 
cons t i tuye la c ienc ia pu ra , la c iencia p r o p i a m e n t e dicha, que no se 
cifra en dar cuen ta de u n hecho sino en dar la razon de el a la luz de 
u n a re lac ion de neces idad . Este t rans i to de lo real a lo ideal se d e n o -
m i n a induccion. 

La pa labra «induccion» se en t i ende o rd ina r i amen te , en la t e r m i -
nologfa cientffica ac tua l , como res t r ingida al sen t ido de i n d u c c i o n 
empfr ica , o sea au tor izada por una de t e rminada exper i enc ia , la de 
r epe t i c ion de exper ienc ias . Pero cabe t amb ien en t ende r l a en el sen t i -
de induccion intelectual, o sea de t rans i to al o rden ideal de u n a r e a l i -
dad intufda en u n solo caso, pero segregada de el su idea p u r a m e -
d ian te la abs t racc ion . Asf, en Matemat ica , la i n tu i c ion de u n a rec ta 
en t re los p u n t o s A y B me autor iza a decir que «esta recta» es mas 
cor ta que una curva en t re los mismos p u n t o s . Pero si luego p resc indo 
po r abs t racc ion de la cons iderac ion de esta rec ta y m e elevo a la de 
«la recta» como ta l , co inprcndo que le conv iene el p red icado de ser 
la mas cor ta de cuan tas l ineas u n e n a los pun tos A y B, con lo que 
me elevo al o rden ideal seiialado por una absoluta neces idad , u n a 
neces idad der ivada de la cond ic ion formal o esencial de la rec ta en 
cues t ion y que por lo mismo no se p u e d e negar sin incur r i r en con-
t r ad icc ion . Tal es la fuente de los axiomas ma temat i cos que los hace 
i n m e d i a t a m e n t e ev iden tes ; pero cabe t amb ien que lo sea de de te rmi -
nadas ve rdades fisicas, a u n q u e al formular sus con t rad ic tor ias la con-
t rad icc ion n o sea apa ren te : asf no lo es la l a ten te en esta p ropos ic ion 
«esta casa t iene sus cua t ro fachadas al med iod ia» , pero se hace visible 
al darse uno b ien cuen ta de lo que aque l la p ropos ic ion significa 

Ahora b ien , las verdades fisicas o cuasi-ffsicas —psicologicas o 
sociologicas— que cons t i tuyen el caudal de estas d isc ipl inas , no nos 
v i enen de una inducc ion in te lec tua l , s ino de una induccion empirica. 
La Ciencia de la Na tura leza , en todas sus d imens iones , no consis te 
sdlo en regis t rar re lac iones de semejanzas o diferencias en t re los seres 
o hechos que la cons t i tuyen , con sus cons iguientes af irmaciones p u -
r a m e n t e formales , sino conex iones de s imul t ane idad o de sucesion 
necesar ias en t re seres o hechos por ven tu ra he te rogeneos en t re sf, 
pe ro enlazados de tal m o d o que pues to el uno se da el otro con u n a 
neces idad no absolu ta —ya que no es con t rad ic to r io supone r que no 
se de tal enlace— sino fact ica, o sea de hecho, cons t i tu t iva de una ley 
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na tu r a l . El agua , v. gr. es u n cuerpo de caracter is t icas b ien definidas 
bajo su forma l iquida , pero que la p ie rde a de t e rminada t e m p e r a t u r a 
pa ra hacerse hie lo o n ieve sol idos, y eso uni formc e i n v a r i a b l e m e n t e , 
en todo lugar y t i empo . ^Como descubr i r tales «propiedades» cons t i -
tu t ivas o causales de los seres naturales? Merced a l a i nducc ion em-
pfrica, p rac t i cada bajo la doble forma de s imple observacion o de 
e x p e r i m e n t a c i o n , la p r imera dejando obrar a la Natura leza para com-
proba r sus resu l tados y la segunda p rovocando los ar t i f icialmente en 
condic iones var iadas pa ra la c o m p r o b a c i o n de u n a hipotesis expl ica-
t iva de los hechos in tufdos . Ta l es , j u n t a m e n t e con la med ida ma te -
mat ica de las rea l idades en cues t ion , la clave de los inmensos 
progresos real izados en la E d a d Moderna po r la Ciencia empir ica y 
expe r imen ta l , es tancada en los siglos en que dejo de prac t icarse , si-
quiera no fuera desconoc ido su p r i nc ip io . 

Pero la i n d u c c i o n empfrica no debe l imi ta r se , como es f recuente 
hace r lo , a l a moda l idad que revis te en las Ciencias ffsico-quimicas y 
b io logicas , o sea en la Ciencia de la Natura leza de lo ma te r i a l . En el 
o rden de la vida m e n t a l , o sea de la Psicologia , l a conex ion en t re sus 
hechos nos es reve lada a veces en su p rop ia i n tu i c ion , que nos los 
ofrece por un lado como hechos que se dan en to rno a u n sujeto in-
var iab le a t raves de la var iedad y var iac ion de aque l los , y hechos que 
se p r o d u c e n s iendo este sujeto pac ien te o agente de los mi smos , y 
a t ra ido o repe l ido po r el los, bajo la dob le cond ic ion de una causal i-
dad eficiente o final. Tal es el a lcance de la experiencia interna o in-
t rospect iva que cada uno t iene de su p rop ia vida men ta l y locomotr iz 
o muscu l a r y que sigue s iendo de impor t anc i a capi tal en Psicologia, 
s iquiera se hal le expucs ia a i lus iones con t ra las quc hay que salva-
guardar la . 

Ademas de ello se da la experiencia externa o ex t rospect iva , un ica 
ap l icab le al conoc imien to au ten t i co de la Natura leza fisica y aun del 
M u n d o social , si b i en en este nos ayuda mucho a comprende r lo el 
p r inc ip io de analogia de la conc ienc ia ajena con la p rop ia . La e x p e -
r ienc ia ex te rna es t a m b i e n sobre todo la c o n d u c e n t e a descubr i r el 
mister ioso c o n d i c i o n a m i e n t o de la conc ienc ia por el o rganismo y vi-
ceversa , t an i m p o r t a n t e pa ra la cons t i tuc ion de la Ciencia del h o m b r e 
o Ant ropolog ia . Ahora b i en , esta exper ienc ia ex te rna se r educe a re -
gistrar es tad is t i camente el nf imero de casos en que el hecho A viene 
acompai iado o es a n t e c e d e n t e o cons iguien te del hecho B, para afir-
m a r ent re ellos una conex ion r e spec t ivamen te esencial y causal , y no 
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acc iden ta l o casual , s i empre que en la r epe t i c ion de casos el n i imero 
d e los favorables a la af i rmacion de dicha conex ion e l imine toda ex-
p l icac ion po r la casua l idad , segiin el calculo de p robab i l ides . Los r e -
sul tados a veces negat ivos de dicha exper ienc ia no au tor izan la e l imi-
n a c i o n de dicha conex ion sino tras de una discus ion de los mismos 
en cuya tecn ica no p o d e m o s en t ra r aqu i . 

Tras de la i n d u c c i o n v iene la deduccion. E n la me todo log ia co-
r r i en t e , pasa po r ser la deducc ion u n proceso inverso del de la in-
ducc ion , y por ende de descenso y n o de ascenso del e n t e n d i m i e n t o . 
Tengo para mf que ello v iene de a lguna confusion que he de p r o c u r a r 
ac larar . Es t r i c t amen te h a b l a n d o , la deducc idn se m a n t i e n e todavfa 
en u n o rden m e r a m e n t e idea l , de una idea l idad pu ra en las re lac iones 
matemat icas de igua ldad o des igualdad , y dc u n a idea l idad de hecho 
o factica en las conex iones fisicas de coexis tencia y de suces ion . 
Unas y otras se p res tan al rac ioc in io deduc t ivo , para muchos el un i co 
que merece el n o m b r e de r ac ioc in io , cons is ten te en re lac ionar dos 
t e r m i n o s ex t r emos con uno med io en las p remisas para dar los po r 
re lac ionados en t re si en la conc lus ion . Pero tales t c rminos ex t remos 
p u e d e n ser de igual grado de un iversa l idad , o de diverso g rado , a 
saber , u n o gener ico o m a y o r y otro especifico o m e n o r ; en el p r i m e r 
caso el r ac ioc in io v iene a ser ampl ia t ivo de conoc imien tos en su 
conc lus idn —v. gr. en este s i logismo: «todo h o m b r e es m o r t a l , todo 
mor t a l es co r rup t ib l e , luego todo h o m b r e es corrupt ib le» —; en el se-
g u n d o , la conc lus ion es s i m p l e m e n t e expl icat iva de la p remisa m e n o r 
como con ten ida en la mayor ; asi «todo h o m b r e es mor ta l ; todo o al-
giin med ico es h o m b r e , luego todo o algiin med ico es mor t a l» . Seme-
jan te inferencia es la Uave de todos los t eoremas de la c iencia m a t e -
ma t i ca ; y con t i ene t a m b i e n el secreto de muchas invenc iones fisicas. 

Con esto , cabe ya fundir el dua l i smo fisico ma tema t i co en la n o -
cion de ser hecho de cua l idades fisicas y de can t idad m a t e m a t i c a , lo 
que v iene a cons t i tu i r la Ontologfa; y cabe t amb ien p e n e t r a r en el ser 
t r a scenden te a la exper i enc ia , si b i en todavfa i n m a n e n t c a lo exper i -
m e n t a d o , lo que es p rop io de la Metaffsica; u n a y otra r ep re sen t an 
una e tapa mas del ascenso in te l ec tua l . Los juicios ideales concer -
n ien tes al ser como tal se sefialan ya por u n a neces idad o con t ingen-
cia i n supe rab l e , y los pe r t enec i en t e s a la metaf is ica como afirmativos 
de la sus tancia y de sus acc iden tes , o de la causa l idad mate r i a l o for-
ma l , eficiente o final. 

Pe ro antes de prosegui r el ascenso debemos hace rnos cargo de una 
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m o d a l i d a d del p e n s a m i e n t o que como tal moda l idad especifica paso 
i n a d v e r t i d a a los an t iguos . El verbo la t ino sapere, de d o n d e v iene el 
e s p a n o l saber, no significa solo u n perc ib i r el ser de una cosa, sino 
t a m b i e n el saborear la , lo que da a en tender que t i ene un sabor agra-
d a b l e . El lo nos i n t r o d u c e en el gran t ema de los valores de las cosas, 
e n cuya v i r tud son buenas o malas , con bondad de agrado o de rec t i -
t u d , y bel las o feas, y has ta grandes o pequehas en el d o m i n i o de la 
p u r a can t i dad . Ta l es el objeto de la facul tad l l amada estimativa, 
c o m o con t rapues ta a la p u r a m e n t e cognosci t iva, y por ende de la 
Axio logia o filosofia de los valores como con t rapues ta a la Onto logia 
o filosofia de los seres. Los cr i ter ios antes regis trados para juzgar de 
los seres no son ya propios pa ra enjuiciar los valores , si b i en se m a n -
t e n g a n t a m b i e n en estos las formas de in tu ic ion , i nducc ion y deduc -
c ion de la metodo log ia cognosci t iva . E n u n o rden ya mas conc re to , 
seres y valores se c o m p o n e n e interf ieren en t re si ofreciendo rea l ida-
des va loradas o valores rea l izados , en los concep tos , juicios y rac io -
c in ios : asf, «casa» es u n concep to de rea l idad ; la grandeza , la b o n d a d 
y la bel leza lo son de valor , y u n a casa g rande , b u e n a y bel la es u n a 
fusion de ambos , o sea u n pa lac io . 

Pero los valores se ofrecen al h o m b r e no solo como prop iedades 
que afectan a su ser y al del m u n d o que le rodea , sino t amb ien como 
objetivos por lograr con su vo lun tad , y ello de una m a n e r a facul tat iva 
u obl igator ia , en cuyo caso cons t i tuyen el o rden mora l y jurfdico, 
regido n o por leyes na tura les s ino por no rmas o deberes por cumpl i r 
l i b r e m e n t e , o sea en la pos ib i l idad fisica de infr ingir los . El lo const i -
t uye la ve r t i en te prac t ica de la v ida h u m a n a , t ras de la teor ica del 
conoc imien to an t e r i o rmen te cons ide rada y que solo apor ta a la p r ac -
t ica la r i ca perspec t iva de la t ecn ica o posibi l idad de t ransformar los 
seres na tu ra les en otros artificiales calificados en definitiva por su va-
lor mora l . 

Ahora b ien , estas dos funciones de nues t ro espir i tu , la cognosci t i -
va de los seres y la es t imat iva de los va lores , no solo se funden en t re 
si s ino t a m b i e n se inf luencian m u t u a m e n t e . Influye el conoc imien to 
sobre la es t imacion cuando se da por valioso algo po r el mero hecho 
de estar v igen te , cual sucede con muchas op in iones , cos tumbres y 
leyes que se i m p o n e n a la sociedad por pu ra moda . Influye la es t ima-
cion sobre el c o n o c i m i e n t o , ya en el domin io de la can t idad — asi, u n 
n u m e r o «grande» de expe r imen tos concordan tes en la conex ion en t re 
dos f enomenos nos i nduce a erigir la en ley— ya en el de las cual ida-

9 



266 JUAN ZARAGUETA 

des. Aqui se da an t e t odo u n a influencia de carac ter pe r sona l , a saber , 
cuando damos por verdaderos los juicios que nos in te resan como 
buenos pa ra nosot ros y por falsos los adversos (influencia op t imis ta ) , 
o viceversa ( influencia pes imis ta ) . Pero se da t a m b i e n u n a influencia 
imper sona l en l a idea l izac ion de rea l idades h is tor icas , en cuyo enjui-
c i amien to l legamos a desconocer los defectos y a exal tar hasta la 
exagerac idn las b u e n a s cua l idades de algo o de a lgunos . A esto lla-
m a b a Balmes la «influencia del corazon sobre la cabeza», o sea de los 
sen t imien tos sobre los conoc imien to s , que por uno y otro lado afectan 
a nues t r a s en t imen ta l i dad , ya como const i tu t ivos de l a misma , ya in-
cluso como sus mot ivos : asf el e n a m o r a d o cree a pies junt i l las c u a n t o 
c o n c u e r d a con su amor y p u e d e fomentar lo (cuando no lo que le es 
adverso o lo p o n e en pe l ig ro , como ocur re con el celoso), y la clasica 
an imos idad p rop ia del odio se t r aduce en l a p rop ic ia acogida que 
t i ene toda not ic ia que sea desfavorable pa ra su objeto . 

E n definit iva, t ocan t e a la evidencia que es garant ia de l a ve rdad 
de nues t ros ju ic ios , t an to en o rden a los seres como a los va lores , u n a 
es la l l amada «objet iva», der ivada de la au ten t ica exh ib ic ion del ob-
jeto an te un sujeto y que da lugar al saber cientffico, de c o m p r o b a d a 
ve rdad , y otra la «subjet iva», cons is tente en la aspi rac ion de un sujeto 
hac ia d e t e r m i n a d o objeto . Esta asp i rac ion que se t r aduce en fe o es-
pe ranza , objeto p rop io de la c reenc ia y no de la c iencia , p u e d e ser 
falaz y lo es en numerosas ocasiones — nada mas i lusorio que dar por 
ve rdadero el objeto de nues t ros deseos solo por serlo— pero t a m b i e n 
verfdica cuando expresa las t endenc i a s fundamenta les de nues t ro es-
pfri tu: asf, en orden al apet i to inc luso de comer y beber , el deseo de 
comer u n d e t e r m i n a d o manjar no a rguye su exis tenc ia , pe ro si n o 
hub ie ra a l imentos no se dar ia el ape t i to de el los. El anhe lo de 
i nmor t a l i dad que t i ene el h o m b r e es t a m b i e n , segun Santo T o m a s , 
senal de su ve rdad («un deseo na tu r a l no p u e d e ser f rus t rado») , 
supues ta su pos ib i l idad cientff icamente demos t r ab le . Lo cor r i en te es 
que nues t ras convicc iones esten forjadas de ev idenc ia objetiva pe ro 
insuficiente supl ida por la subjet iva en u n a c o m u n certeza mora l , 
cuando no q u e d a n por debajo de ella en u n a p robab i l idad m a y o r o 
m e n o r . E n todo caso, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su ve rdad o falsedad, 
nues t ras conv icc iones cognosci t ivo-es t imat ivas son fuente de energfa 
m e n t a l como mot ivos de la v o l u n t a d o como ideas-fuerzas rea l izado-
ras de su objeto por la confianza mi sma en su rea l izac ion por el sujeto. 

L legamos asi a la c ima del ascenso i n t e l ec tua l , que es Dios , con 
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la idea de Ser s u p r e m o y de Valor sup remo (o sea Ser Op t imo y Ma-
x i m o ) , y los juicios afirmativos de su exis tencia y esencia y las vias 
conducent.es a tales ju ic ios , sobre las cuales hay tales d i sc repanc ias 
inc luso en t re los c reyentes en la exis tencia de Dios . E n estas vias 
dist inguirfa yo las p u r a m e n t e d ia lec t icas , las d ia lec t ico-ontologicas y 
las p r o p i a m e n t e onto logicas . Son dialect icas las vias que de las ver-
dades ideales o sea necesar ias , universa les y e te rnas , a u n q u e sean r e -
ferentes a rea l idades t empora l e s , infieren la exis tencia de Dios , como 
u l t ima razon de su ve rdad ; o de la l imi tac ion e imperfecc ion de tales 
r ea l idades t empora l e s , i n d u c e n como requer ido por ellas u n Ser infi-
n i t a m e n t e per fec to ; o la que deduce la exis tencia de Dios de la sim-
ple definicion de su esencia como ser perfec t i s imo. Son dia lec t ico-
onto logicas las vias c o n d u c e n t e s a Dios del hecho de ser profesadas 
dichas verdades necesar ias , universa les y e ternas por par te de u n a 
conc ienc ia pa r t i cu la r y con t ingen te cual es la de cada uno de noso t ros ; 
o del hecho de la exis tencia en ella de la idea de Dios como ser per -
fec t i s imo, o del consen t imien to del genero h u m a n o tocan te a la exis-
tenc ia de Dios , o del sent ido fntimo de su presenc ia en la conciencia 
h u m a n a . Son, finalmente, ontologicas (s iquiera esta denominac ion se 
a p l i q u e h i s to r i camen te a u n a sola de las anter iores) las vias por las 
que de la exper ienc ia del m u n d o visible se infiere la exis tencia de 
Dios como su P r imer p r inc ip io y u l t imo Fin invis ib le , s iempre que 
en esta exper ienc ia se tenga en cuen ta , ademas de la ex te rna de las 
cosas que se nos dan hechas (per ea quae facta sunt, en expresion de 
San Pablo) , i n c l u y e n d o en ellas no solo el Mundo fisico, sino t amb ien 
la vida o rgan ico-menta l de cada uno de los h o m b r e s , una y otra en 
su cond ic ion especifica y en su ejercicio h is tor ico-providcncia l la 
exper ienc ia i n t e rna de lo que nos q u e d a por hacer (per ea quae fa-
cienda sunt), ya sea en el o rden mora l , con su impera t ivo del deber , 
ya en el o rden religioso con las insaciables aspi rac iones del a lma 
h u m a n a que solo t i enen su descanso en Dios , i ncoa t ivamente en esta 
v ida y def in i t ivamente en la futura . La exper ienc ia mfstica serfa la 
c u l m i n a c i o n de la rel igiosa, como la absorc ion del a lma en la un idad 
de la esencia d iv ina , a u n q u e sin l legar a su in tu ic ion . Impos ib le dis-
cut i r aqu i estas perspec t ivas , pero vaya su ind icac ion como sehala-
mien to del apice a que p u e d e l legar la m e n t e h u m a n a en su ascenso 
in te l ec tua l . 

Queda no obs tan te por perfilar lo re la t ivo a la esencia d iv ina en 
re lac ion con la de las c r ia turas , Desde Pla ton para aca , a t raves de 

n 

http://conducent.es


268 JUAN ZARAGUETA 

San Agustfn (y el Beato R a m o n Llu l l , es uno de sus mas e locuentes 
voceros) , d i scur re la t r ad ic ion que da cier ta sus tan t iv idad a las ideas 
necesar ias , e ternas y universales en P la ton , y es in te rp re tada por San 
Agust in en u n sen t ido teo ldgico , hac iendo de la esencia d iv ina el 
p ro to t ipo ideal de toda rea l idad , la Causa e jemplar a cuya semejanza 
— semejanza de pu ro vestigio en las cr ia turas i r rac ionales y de imagen 
en las rac iona les , segun la teologia de San Buenaventura— han sido 
hechas todas las cosas. La Escolast ica con Santo Tomas a la cabeza 
ha acep tado esta e jemplar idad , pero tras de habe r afirmado que de la 
esencia divina no t encmos in tu ic ion a lguna , y sf solo concep tos der i -
vados de las c r ia turas po r la doble via de la negac ion de sus imper -
fecciones y de la eminenc i a de sus relat ivas per fecc iones , por lo demas 
concebidas como p u r a m e n t e formales en Dios . Con esta doble salve-
dad es analdgico nues t ro conoc imien to de la esencia d iv ina , pe ro con 
u n a analogfa sui generis, no h o m o g e n e a sino analoga a la que se da 
t amb ien en el conoc imien to de las c r ia turas cuando las comparamos 
en t re si y d i scern imos i n t u i t i v a m e n t e sus vfnculos de cont igi i idad y 
de semejanza , hac i endonos a la vez cargo de sus diferencias: esta in-
tu ic ion no cabe tocan te a la esencia d iv ina . 

II. Con ello se inic ia el descenso in te lec tua l en u n sent ido logi-
c a m e n t e inverso del ascenso , pe ro con unas caracter is t icas que m e r e -
cen especial a t enc ion . 

Ante t o d o , se da el descenso de Dios a sus c r ia turas , sobre el cual , 
como hemos dicho, el Beato Ramon Llul l admi te r azonamien tos val i -
dos basados u n i c a m e n t e en exigencias de las razones , d ign idades o 
a t r ibu tos d iv inos . Acerca de es to , dire lo que p ienso en consonanc ia 
con lo expues to en la e tapa del ascenso . 

El o rden de Dios a las cr ia turas es dob le : el de la Creac ion y el 
dc la P rov idenc ia , ambos c o m p e n e t r a d o s en t re si . Cuando se hab la 
de la Creac ion , es con vistas a la exis tencia de lo c reado , que como 
con t ingen te que es no p u e d e ser const i tufdo mas que por la vo lun tad 
d iv ina . T o c a n t e a la esencia , se supone que es u n a pa r t i c ipac ion o 
imi tac ion de la d iv ina , depend ien t e de la in te l igencia y no de la v o -
l u n t a d de Dios . Ahora b ien , las l l amadas «esencias» de las cosas y 
personas c readas , p u e d e n ser cons ideradas ya sea en sus e lementos 
cons t i tu t ivos , ya en el conjunto de los mismos en el que rad ica ta l 
cons t i tuc ion . E n cuan to a los e l emen tos , n o cabe duda de que son 
necesar ias pa r t i c ipac iones e imi tac iones de lo d ivino que en ellos se 
refleja. Pero en lo re fe ren te a sus conjuntos cons t i tu idos po r la com-
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pos ic ion de tales e l emen tos , s iendo tal compos ic ion de suyo con t in -
gente — asi la de los cuerpos qu imicos y los seres vivientes en la in -
n i imera va r iedad de sus especies y tipos— no cabe duda de que su 
real izacion es t an to obra de la v o l u n t a d como de la in te l igencia divi-
na . Aun mas: cabe deci r esto del o rden prov idenc ia l seiialado por la 
var iada do tac ion de los seres y su con t ingen te d is t r ibuc ion en el Es-
pac io y el T i e m p o , de la que d e p e n d e el desarrol lo his tor ico de sus 
ac t iv idades . La acc ion c readora y p rov iden t e de Dios v iene a ser 
elect iva en t re la infinita var iedad de combinac iones de suyo posibles 
de tales e l emen tos , de las cuales las elegidas logran por vo lun tad di-
vina u n a un i fo rmidad estable o re la t iva neces idad pa t en te en las leyes 
de la Natura leza , que no en t r ahan la absolu ta neces idad de los teore-
mas m a t e m a t i c o s , s ino u n e neces idad de hecho o factica. Por eso el 
conoc imien to del o rden na tu ra l no es pos ib le sino a posteriori an te 
su espec tacu lo , o a priori po r estar en los secretos de la vo lun tad di-
vina de la que depende en su estabi l idad legal , por no ser suficiente 
al efecto la s imple combinac ion de sus e l emen tos c o m p o n e n t e s , de 
suyo s i m p l e m e n t e compat ib les pero no necesa r i amen te coheren tes 
en t re si cual lo son en el o rden na tu r a l . 

Ahora b ien ,;en v i r tud de que hace la vo lun tad divina la m e n c i o -
n a d a seleccion? I n d u d a b l e m e n t e , en v i r tud de los que se Uaman ahora 
valores de las cosas y pe rsonas . Dios no es solo el Ser o m n i p o t e n t e 
capaz de real izar cuan to no i m p l i q u e con t rad icc ion ; es t a m b i e n el 
Ser perfec t is imo que se debe a Si mismo no hacer el mal y hacer el 
b i en , a u n q u e n o sea todo el bien posible si no se acep ta la hipotesis 
del op t im i smo , no fac i lmente admis ib le an te el espectaculo del mal 
en el M u n d o . Por lo t a n t o , con solo cons iderar la esencia d iv ina con 
sus perfecciones nega t ivamen te conoc ida por abs t racc ion de las crea-
das , no cabe p redec i r cuales h a y a n de ser estas, mas que a lo sumo 
en o rden a los valores supremos cuya rea l izac ion se supone en la 
Creac ion como in t en t ada por la Vo lun t ad d iv ina . E n t e rminos ya de 
u n a dia lect ica de abolengo h i s to r ico , no es conc luyen t e t r a tandose de 
Dios el r azonamien to potuit, decuit, ergo fecit, «pudo , conv ino que 
lo h ic ie ra , luego lo h izo» , a u n q u e si lo seria si, en vez de decirse de-
cuit, «convino» , se dijera debuit, «debio», como t a m b i e n si se dijera 
fecit, ergo decuit aut debuit, «lo h izo , luego fue conven ien te y has ta 
deb ido que lo h i c i e ra» . Los r azonamien tos l l amados por los Escolas-
t icos de «congruencia» o sea de conven ienc ia de que se rea l icen h is -
t o r i camen te de te rminados valores , no son de neces idad y por ende 
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no se i m p o n e n en sus conc lus iones , a u n q u e se i m p o n g a n en sus p re -
misas , u n a de ellas de pos ib i l idad y o t ra de valor . 

Veamos ahora la segunda e tapa del discurso in t e l ec tua l , que se da 
ya den t ro del ambi to de lo c reado . Recordemos que en el proceso del 
ascenso h a b i a m o s l legado con la i n d u c c i o n a pasar del o rden real al 
idea l , o sea de los hechos regis t rados como puros hechos po r la in tu i -
c idn , a la un iversa l neces idad de sus re lac iones p roc l amada por la 
c iencia m a t e m a t i c a y fisica. Den t ro ya del o rden idea l , la deducc ion 
iba descubr i endo conexiones media tas dotadas t a m b i e n de neces idad 
y un ive r sa l idad . Pero en t end iamos por esta un iversa l idad lo que se 
da en t re los generos o b ien en t re los generos y las especies , unas y 
otras const i tu t ivas del o rden ideal . T r a d i c i o n a l m e n t e , sin embargo , 
se c o m p r e n d i a bajo la pa labra «deduccion» inc luso el t rans i to del 
o rden ideal al rea l , peldai io ya del descenso in te lec tua l , como p r o c e -
so inverso al de la i nducc ion . Asi se decia: «el h o m b r e es mor t a l , 
Socrates es h o m b r e , luego Socrates es mor t a l» . Pues b ien , pe r sona l -
m e n t e d is iento de este enfoque de la deducc ion , no p o r q u e m e pa-
rezca i leg i t ima, s ino p o r q u e en t i endo que en el r e to rno de lo ideal a 
lo rea l , o sea en el descenso del e n t e n d i m i e n t o den t ro de lo c reado , 
se adv ie r ten novedades , y se hace prec iso adop ta r unas p recauc iones 
parejas a las del me todo induc t ivo en la discusion de sus resu l tados 
empi r i cos , p recauc iones que no se t i enen en c u e n t a en el clasico ra-
z o n a m i e n t o deduc t ivo , por lo cual tan tas veces fracasa y se ha l la t a n 
desacred i tado ap l icado a la rea l idad . E n una pa labra , la i n d u c c i o n 
nos i n t r o d u c e y la deducc ion nos c o n d u c e en el ambi to de la c iencia 
p u r a , pero el p roceso de r e to rno de lo ideal a lo real es el p rop io de 
la c iencia ap l icada , para el que se i m p o n e un me todo q u e , en oposi -
cion a la i n d u c c i o n , l lamo yo de reduccion. ;_Cuales son sus moda l i -
dades? 

Ante todo reg is t remos el cont ras te que se advier te en t re el o rden 
ideal y el rea l por varios concep tos . Al paso que la idea de algo es 
un ica , sus rea l izaciones son mul t ip les : se dan muchos e jemplares n u -
mer icos de cada cosa o pe r sona especfficamente definidas. Cada uno 
de estos e jemplares real iza la esencia ideal de u n a m a n e r a l imi t ada 
— asi, el h o m b r e es l imi tado en su es ta tura y v o l u m e n corpora l y en 
la capac idad de sus facul tades mentales— y t a m b i e n imperfec ta : n o 
se da en la rea l idad ni una c i rcunfc renc ia en lo geomet r ico ni u n gas 
en lo fisico que r e spondan a d e c u a d a m e n t e a su definicion ideal ; las 
rea l idades son todas s imples ap rox imac iones a sus esencias ideales . 
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F i n a l m e n t e el margen de var iabi l idad de los generos y especies en la 
rea l idad hace que se den en ello i nnumerab l e s t ipos de las esencias 
especificas; asi lo mues t r a la complej idad de las clasificaciones m i n e -
ra logicas , bo tan icas y zoologicas. 

E n segundo lugar , asi como en la i nducc ion empi r ica , p rop ia de 
las ciencias fisicas, no procede dar po r falsa una hipotes is p o r q u e los 
resul tados de la exper ienc ia n o c o n c u e r d a n todos con aquel la , sin 
p rev ia expl icac ion de p o r q u e estos resul tados sean negat ivos , asi en 
la r educc ion t a m b i e n empi r i ca , n o en la matenmt ica , no se h a de 
p r e t ende r que se rea l icen in fa l ib lemente las relacione.s causales idea l -
m e n t e dadas po r comprobadas en la i n d u c c i o n ; se p u e d e n dar casos 
negat ivos l l amados t a m b i e n «excepciones» y ello por varias razones . 
1) Por carenc ia o insuficiencia de a lguno de los const i tu t ivos de las 
esencias o causas en cues t ion . 2) Por falta de co inc idenc ia espacial y 
t empora l de los factores que la in t eg ran . 3) Por in ter ferencia de 
agentes an tagonicos en t re si , uno de los cuales prevalezca sobre otros 
neu t ra l i zando o modif icando su au ten t ica causal idad; cada coyun tu ra 
espacio t empora l de la rea l idad es u n caso de composic ion de fuerzas 
con una resu l t an te de dificil p rev is ion . 4) Por la dis t inta condic ion 
de las causas p e r m a n e n t e s de efectos de suyo t ransi tor ios , o de causas 
t rans i tor ias de efectos p e r m a n e n t e s : p u e d e n unos y otros most rarse 
ausentes de la exper ienc ia sin dejar po r eso de habe r ac tuado o h a b e r 
sido ac tuados . 5) Por la d i syunt iv idad de causas y efectos, en cuya 
v i r tud u n mismo efecto p u e d e ser p roduc ido por causas he te rogeneas , 
u homogeneas pero i nd iv idua lmen te d is t in tas ; y u n a misma causa, 
pongamos la vo lun tad l ib re , dar lugar a efectos he te rogeneos . 6) Por 
la he t e rogene idad t amb ien en t re los fines in t en tados y los resul tados 
logrados por las vo lun tades h u m a n a s , s iendo estos resul tados mot ivos 
de nuevas ac tuac iones vol i t ivas , todo ello enfocable en mul t ip les 
perspec t ivas de va lorac ion . 

T o d o ello t i ene especial impor t anc i a en la in te rp re tac ion del o rden 
h i s to r ico . Este o rden se cons t i tuye de seres , n o solo de diferentes 
generos , especies y t ipos , sino des igua lmente dotados den t ro de cada 
u n o de ellos, y va r i adamen te d is t r ibuidos en el Espacio y en el 
T i e m p o . Nada mas i r regula r en esta d i s t r ibuc ion que el espec taculo 
de la superficie te r res t re en el Espac io , y la impuls iv idad del h u m a n o 
d inamismo en el curso t empora l de la His tor ia , impuls iv idad que 
t a m b i e n afecta a la His tor ia na tu ra l sobre todo si se adopta la h ip o t e -
sis de la evo luc ion . Aiin en los hechos der ivados de la vo lun tad h u -
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m a n a , se hace preciso adver t i r cuan to t i enen de no vo lun ta r io en sus 
an teceden tes y en sus cons igu ien tes . Con todo , la Estadis t ica regis tra 
cier tas r egu la r idades o cons tan tes his tor icas que no son leyes en el 
sent ido estr icto de esta pa l ab ra , pero que no dejan de cons t i tu i r u n 
o rden no exen to de con t ingenc ias y de azares. 

Tales son las caracter is t icas de ese t rans i to o r e to rno de lo ideal a 
lo rea l que se ofrece como u l t ima e tapa el descenso del e n t e n d i m i e n -
to y que p o n e de manifiesto la insuficiencia de la deducc ion pa ra 
definir lo. Nada mas pern ic ioso que este me todo deduc t ivo c u a n d o , 
o lv idandose de dichas earacterfs t icas , p r e t e n d e augura r rea l idades 
inedi tas va l i endose de las ya conocidas por i n d u c c i o n sin adop ta r las 
p recauc iones a p u n t a d a s . De qu ienes p roceden sin esa cau te la —y los 
filosofos t i enen fama de tales— se dice vu lga rmen te que «viven en 
las n u b e s » , sin hacerse cargo de las comple j idades de lo real a ras de 
t ie r ra . Val iendose de u n .umil m u y ac tua l , yo dir ia que son como u n 
aviador q u e , t ras de habe r despegado de la t ie r ra , d i r iamos i nduc t i -
v a m e n t e , navega con la deducc ion l i b r emen te por el cielo de las 
ideas , y p r e t e n d e a terr izar con igual l iber tad de mov imien tos expo-
n iendose a estrel larse en la falsedad de sus af irmaciones h is tor icas . 

Este sen t ido de la comple j idad h i s to r i ca es t a m b i e n i m p o r t a n t e 
c u a n d o , pasando del pape l de espec tador al de ac tor , se p r o p o n e u n o 
desempei iar su comet ido en el curso de los a c o n t e c i m i e n t o s h i s tor i -
cos. T a m b i e n aqu i conv iene desde luego adop ta r u n ideal po r rea l izar , 
pe ro sin desconocer n i descu idar las condic iones de esta rea l izac ion , 
n i dejarse de s lumbra r por u topias de vana y a veces funesta p rosecu-
c ion. E l descenso de las no rmas abs t rac tas de acc ion cuales son las 
leyes mora les y jur id icas , al t e r r eno de lo concre to y casufstico en 
que se p l an tea su c u m p l i m i e n t o adolece a m e n u d o de falta de d iscre-
c ion en la i n t e rp re t ac ion de su obl iga tor iedad , t an to o mas que de 
decis ion en adopta r las como n o r m a s de c o n d u c t a . 

Antes de t e r m i n a r debo hacer u n a adver tenc ia i m p o r t a n t e t ocan t e 
a las e tapas del ascenso y descenso del e n t e n d i m i e n t o que q u e d a n 
pergefiadas en mi t rabajo . Tales e tapas no son expl fc i tamente recor r i -
das po r los h o m b r e s del vu lgo , n i s iquiera por los estudiosos de u n a 
especia l idad de t e rminada , s ino a lo sumo por los filosofos profes iona-
les . La in te l igenc ia vulgar ra ra vez se eleva a la a l tu ra de lo abs t rac to 
y lo un iversa l en forma expl ic i ta ; su abs t racc ion y universa l izac ion 
son rea les pe ro se ha l lan impl icadas y como inmersas en lo conc re to 
y lo pa r t i cu la r , cuales se ha l lan las reglas gramat ica les en el lenguaje 
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de quienes no las conocen pero las p r ac t i can . Si se p r e g u n t a a un 
h o m b r e de la calle por cl sent ido de las pa labras que emp lea en su 
lenguaje , en pocos casos podra dar de ellas u n a definicion cuales se 
con t i euen en nues t ros d icc ionar ios ; t a m p o c o estara en condic iones 
de formular p u n t u a l m e n t e su juic io sobre los concep tos definibles, n i 
m e n o s de dar de aquel los una fundamentac ion cri t ica mas que frag-
m e n t a r i a m e n t e ; todo esto po r lo general suele hal larse en su conc i en -
cia, o cuando menos en su subconc ienc ia , como la ten te en formulas 
verbales y en represen tac iones imaginat ivas o sensoriales , de las que 
el pensador especia l izado en un domin io y el filosofo en todos ellos 
van ex t rayendolas ya en forma clara y d is t in ta . 

Y con esto he l legado al final de mi t rabajo . He p re t end ido en el 
glosar con u n cr i ter io persona l en el que se reflejan las p r inc ipa les 
moda l idades de la filosofia actual de Ia doble perspect iva del ascenso y 
descenso del e n t e n d i m i e n t o que gen ia lmen te atisbd el Beato R a m o n 
Llul l como comprens iva de todo el d i n a m i s m o del pensamien to hu-
m a n o . No se si lo habre en t end ido en u n sen t ido r igusosamente or to-
doxo desde el p u n t o de vista de Ia filosofia lu l i ana , a u n q u e tengo 
pa ra mi que en b u e n a pa r t e co inc ide con su con ten ido me todo log ico , 
y sobre todo con el espir i tu que lo a n i m a . Pero lo de menos es el 
ac ier to o desacier to de mi expos ic ion : m e in teresa mas b r inda r l a co-
mo u n modes to homena je de s impat ia y de admirac ion al gran p e n -
sador mal lorqufn en este acto en que con tan escasos mer i tos lu l ianos 
rec ibo el h o n o r de scr agregado a este cenacu lo tan selecto de cul t i -
vadores del p e n s a m i e n t o de R a m o n L lu l l , y sobre todo de la impe re -
cedera v ibrac ion de su egregia pe r sona l idad ; pe rsona l idad hecha de 
abnegac ion de todo egoismo y ob lac ion absolu ta al mas alto ideal de 
cu l tu ra , re l igiosidad y apostolado que cabe ser adop tado por el espi-
r i tu h u m a n o . 

J U A N Z A R A G U E T A 

Director del Instituto «Luis Vives» 
de Filosofia (Madrid) 

17 


