
EL PUESTO DE RAMON LLULL EN LA 

FILOSOFIA CRISTIANA 

La cuestion de la filosofia cristiana ha sido ya suficientemente 
resuelta con ocasion de las discusiones que se tuvieron en 1931 en la 
Socledad Francesa de Filosojia.1 

No entendemos por filosofia cristiana un sistema de proposicio-
nes y conclusiones, cuyos principios fundamentales sean verdades 
reveladas. Asi la entendieron algunos representantes del agustinismo 
medieval y el mismo Maritain en nuestros dias. quien, al menos para 
el orden moral, exige que se arranque, como de principio supremo, 
del fin sobrenatural del hombre. Eso seria una teologia y no una fi-
losofia. 2 

Tampoco entendemos por filosofia cristiana, como Blondel, una 
«filosofia de la humana insuficiencia», que conoce las mas intimas 
exigencias del hombre y ve que en el orden natural no pueden ser 
satisfechas, excitando asi el deseo del orden sobrenatural.3 

1 U n r e s u m e n de la polemica puede verse en A . R e n a r d , La querelle sur la 
possibilite de la philosophie chretienne, P a r i s 1 9 4 1 . Vease t a m b i e n el Bulle-
tin dc la Societe jrancaisc de philosophie, 3 1 . e annee , 1 9 3 1 . L u i g i Bogliolo, 
11 problema della filosofia cristiuna. Bresc ia , 1 9 6 9 . E n Espaiia u n o de los 
que p r i m e r o i n f o r m a r o n sobre la cuestion fue J o a q u i n I r i a r t e , La contro-
versia sobre lu nocion de fdosojia cristiana cn P e n s a m i e n t o ( 1 9 4 5 ) 7 - 2 1 . 

2 J . M a r i t a i n , De la philosophie chretienne, P a r i s , 1 9 3 3 a quien s igue , a m -
pliando la c x i g e n c i a de Ios principios sobrenaturales , Gilson. Uesprit de la 
philosophie medievale, P a r i s ( 1 9 4 4 ) p p . 3 2 - 3 3 . 

3 M . Blondel , Le probleme de la philosophie catholique, P a r i s 1 9 3 2 . U n a leo-
ria s e m e j a n t e , a u n q u e d i v c r s a m e n t e mat izada h a n sostenido u l t i m a m e n t e : 
M a u r i c e N e d o n c e l l e , Existe-t-il une philosophie chretiennc?. P a r i s 1 9 5 6 , M.-
F . S c i a c c a , Saint Augustin et le neoplatonisme. La possibilite d'une philo-
sophie chretienne, L o u v a i n , 1 9 5 4 , y Claude T r e s m o n t a n t , Etudes de meta-
physique biblique, P a r i s , 1 9 5 5 , Olivier L a c o m b e Li pluralitc dcs philosopliies 
est-elle une richesse? en « N o v a et V e t e r a » ( 1 9 5 9 ) 1 0 - 2 5 . 
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Nosotros, siguiendo en esto a P. Mandonnet, G. Manser, J . de 
Vries y a la mayor parte de los filosofos neoescolasticos, opinamos 
que la filosofia como tal solo impropiamente puede llamarse cristia-
na, porque por su naturaleza no tiene relacion con la revelacion so-
brenatural cristiana. 

Existe, sin embargo, una forma historica de filosofar, que con 
toda razon merece llamarse cristiana, a pesar de la opinion contra-
ria de E. Brehier y Leon Brunschvicg, porque dicha filosofia no se 
explica sino por su dependencia de la revelacion cristiana. La filo-
sofia patristica y escolastisca y la de algunos pensadores cristianos, 
pero no estrictamente escolasticos —para incluir en primer termino 
a nuestro Ramon Llull— se diferencian de todas las filosofias de los 
no cristianos. Los Santos Padres, los escolasticos de la Edad Media, 
los neoescolasticos modernos y en general los filosofos cristianos no 
ensefian nada contrario a la fe y ensenan unanimamente muchas 
verdades que son dogmas de fe. 

Tales verdades son, al menos, la de un Dios personal y sobre-
humano, la creacion del mundo, la inmortalidad del alma humana, 
la libertad de la voluntad, el destino del alma a la felicidad en Dios, 
la existencia de la ley moral como ley divina, etc. 

Esta pureza y perfeccion filosofica, opina de Vries, no se expli-
ca por una perspicacia y sagacidad mayor de todos los filosofos 
cristianos, sino por influjo de la fe. 

La fe influye en los filosofos cristianos a) como norma negativa 
(evitando que se enseiie nada contra la revelacion) y b) positiva-
mente, pero no con influjo logico (constituyendose en premisa de 
las conclusiones filosoficas), sino con influjo psicologico (encaminan-
do al entendimiento por la via de la verdad y confortandole para 
trascender el orden sensible). 

Por esta razon, puede tal forma de filosofia llamarse, con todo 
derecho, cristiana. Mas aun, solo en esa forma, puede la filosofia 
adquirir la perfeccion de que por su naturaleza es capaz. 

II 

El cristianismo no es una filosofia, sino una religion. Es ade-
mas, como no puede menos de verlo quien estudie el problema reli-
gioso sin prejuicios, la unica religion verdadera. Desde los albores 
de la humanidad fue ya profetizada. Toda la historia antigua, sobre 
todo la de Israel, esta llena de tipologias, sefiales y figuras del fun-
dador de la religion cristiana y de sus misterios. En los primeros 
tiempos con mas ambigiiedad y confusion, despues con mas preci-
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sion, y hasta con calculos cronologicos muy aproximativos, se fue 
anunciando progresivamente el acontecimiento-eje de la historia: la 
venida del Mesias. 

E! fundador de esta novisima religion fue Jesiis, al que una 
vida maravillosa de pureza y santidad, abundante en prodigios y 
milagros y una doctrina que en conjunto no podia ser de este mundo, 
manifesto como Hijo de Dios. Se acredito sobre todo como tal por 
medio de la Resurreccion, confirmada por multiples y fidedignos 
lestigos, y por la fundacion de la Iglesia, cuya implantacion y pro-
pagacion por el mundo fue milagrosa. 

La figura de Cristo no encaja en ninguno de los tipos de los 
grandes hombres de la antigiiedad. Los conductores de pueblos, Pe-
ricles, Alejandro Magno y Augusto eran otra cosa: los grandes fi-
losofos Platon, Aristoteles o Cleantes no podian compararseles en 
irradiacion magnetica de autoridad y magisterio; los fundadores de 
las grandes religiones de la humanidad Pitagoras, Confucio, Buda y 
Zoroastro quedaban muy lejos de EI en santidad y elevacion de doc-
trina. 

Jesiis es — y lo prueba— un enviado de Dios y tiene un mensaje 
divino que comunicar a los hombres. El Dios de nuien El habla no 
es del todo desemejante del que han descrito los filosofos. 

Es espiritu puro (Anaxagoras), es autor del orden y de la jus-
ticia del mundo (Socrates), es bueno (Platon), es pensamiento puro 
y causa de todas las causas (Aristoteles), es feliz (Epicuro), es 
providente y paternal (Zenon el estoico), pero cada uno de estos 
epitetos ha sido enriquecido, sublimado y corregido de sus falsas 
interpretaciones por el que desde toda la eternidad habito en el seno 
del Padre. 

Entre el mundo de alla y el mundo de aca, rectifico, no hay ese 
abismo infranqueable, que sugiere Platon; ni Dios es solo primer 
motor inmovil que no conoce ni se preocupa de lo que mueve, segiin 
decia Aristoteles; ni el mundo emana de Dios con la necesidad y el 
automatismo de las leyes naturales, como afirmaban ya los neopita-
goricos y afirmarian despues mas sistematicamente los neoplatoni-
cos.. No, segiin la doctrina de Cristo, el mundo ha sido creado de la 
nada, liberrimamente y por puro amor. 

La creacion es obra del amor, no de la necesidad ni de la fa-
talidad. Toda la creacion, pero sobre todo el hombre. Hasta ahora, 
en todos los sistemas filosoficos, el hombre, como las demas cosas, 
estaba sujeto al ciclo cosmico. En la doctrina de Cristo el hombre es 
hijo de Dios, es Rey del Universo y todo ha sido creado para ser-
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virle. Resplandece sobre todo esta predileccion de Dios para con el 
honibre en el destino que le ha prefijado. Ya Platon y Aristoteles 
pusieron la felicidad del hombre en la contemplacion de Dios. Pero 
la contemplacion, a que ellos se referian, por encumbradora que 
fuese, cabia aun dentro de los modulos humanos. La contemplacion 
a que Dios destina al hombre, segun Cristo, es la misma con que 
Dios se contempla a si mismo y la que constituye el origen de su 
felicidad infinita. Esta sobre las fuerzas de la naturaleza humana y 
de toda naturaleza creada. Por eso, para hacerla posible, Dios ha 
puesto algo de su naturaleza divina en nuestra naturaleza humana, 
que automaticamente nos eleva a un orden superior, nos hace hijos 
de Dios y herederos legitimos de sus bienes. 

Cristo predico tambien penitencia y compuncion, pero dio a 
estas practicas asceticas su verdadera significacion. No se trata de 
aniquilar los sentidos con metodos ortico-pitagoricos, sino de pro-
curar que la naturaleza, viciada por el pecado original, se mantenga 
a raya dentro de la ley moral. Los que quieran ser perfectos pueden 
renunciar a placeres y comodidades legitimas, pero por amor per-
sonal a Cristo, no por afan de pureza magica ni por aversion al 
cuerpo. El cuerpo ha de resucitar tambien y ser glorificado con el 
alma. 

Este fue el mensaje de Cristo. A el habia que adherirse no en 
virtud de un conocimiento razonado (muchas verdades cristianas 
estaban sobre la razon) sino en virtud de un asentimiento prestado 
a la palabra, divinamente autorizada, de Jesiis. 

El mensaje de Jesus no era, pues, una filosofia. Sin embargo 
era una doctrina que tenia que ser abrazada por el entendimiento. 
Ahora bien, prescindiendo de la iluminacion sobrenatural de Dios, 
que es aqui el factor principal, mas dispuesto esta para entender y 
explicar y predicar el mensaje de Cristo un entendimiento cultivado 
con la filosofia que un entendimiento rustico y absolutamente desha-
bituado del ejercicio intelectual. Mejor preparado esta el mensaje 
de Cristo, para su aceptacion y reconocimiento, si se le vierte en 
moldes y esquemas filosoficos, donde la verdad adquiere contornos 
conceptuales y concatenacion organica, que no desprovisto de toda 
elaboracion metodologica y expositiva. Sobre todo en un mundo 
filosofico como era aquel en que nacio el cristianismo. Por eso, la 
Iglesia, ya desde San Juan Evangelista y San Pablo y sus primeros 
Apologistas se preocupo de acomodar la nueva doctrina al ambiente 
cultural externo usando terminologias y concepciones filosoficas de 
los autores no cristianos. 
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III 
El intento de los pensadores cristianos de traducir los conceptos 

de la fe al lenguaje filosofico de cada epoca no sierapre ha sido feliz 
y exento de peligros. A lo largo de dos milenios de cristianos son 
muchos ios que tratando de interpretar la verdad revelada por Cristo 
desde el angulo visual de su filosofia, no han sabido conservarla 
intacta y sin desfiguraciones. 

EI peligro de convertir en filosofia humana la palabra revelada 
existio ya desde los primeros dias de la Iglesia. De ahi la amones-
tacion de San Pablo a los Colosenses ( 2 , 8 ) : «Tened cuidado de que 
nadie os engane «per philosophiam». Os quieren dar la razon de todo, 
aun de los misterios de la redencion «secundum elementa mundi, et 
non secundum Christum», acudiendo como a clave de explicacion a 
los elementos primordiales de que se ha constituido el mundo, y no 
a la palabra de Cristo. 

Es interesante recorrer brevemente los principales intentos ma-
logrados de acomodar la fe cristiana a las concepciones filosoficas 
en boga. 

l . ° I El primero de dichos intentos fue el de los gnosticos del 
siglo I I . Cuando el cristianismo aparecio, la gnosis pagana estaba 
difundida por todo el Oriente, especialmente en Palestina y Alejan-
dria. Segiin ella habia dos principios del mundo, uno bueno y otro 
malo. La historia no era mas que una lucha entre ambas fuerzas, 
con intervencion de potencias demoniacas, que habia de terminar 
con el triunfo del bien y la salvacion de los hombres. Simon Mago 
fue el primero —el primer filosofo cristiano, fracasado desde lue-
g o — que pretendio acomodar a este esquema los misterios especifi-
cos del cristianismo. Luego le siguieron otros muchos, entre los que 
sobresalen Valentin y Marcion. De haber triunfado los gnosticos, el 
cristianismo hubiera perdido su originalidad inconfundible y los 
acontecimientos realmente historicos que le sirven de base, como la 
encarnacion y el nacimiento de Jesiis, lo mismo que su vida y su 
muerte y, sobre todo, su resurreccion, se hubieran volatilizado, con-
vertidos por la especulacion filosofica en conceptos metafisicos, pu-
ramente simbolicos. 

2 .° ) Tentativas malogradas de adaptar los misterios cristianos 
a ciertos conceptos y principios escolasticos de la filosofia griega 
fue todo el movimiento heretico de los siglos IV y V, cuyos princi-
pales representantes son Arrio, Nestorio y Eutiques. La trinidad, la 
encarnacion y el misterio del compuesto teandrico de Cristo —dos 
naturalezas en una sola persona— hubieran ido acomodandose pau-
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latinamente a las categorias de la razon pura aristotelica, si la auto-
ridad del Concilio de Calcedonia en 451 no se hubiese impuesto 
definitivamente despreciando los escandolos de la filosofia y saliendo 
por los fueros de la revelacion. 

3 .° ) Desde el siglo VI hasta el siglo I X ni en Oriente ni en 
Occidente surgen pensadores originales. En el siglo I X , destacando-
se entre la intelectualidad mediocre de aquella centuria, como un 
monolito de sabiduria y audacia, aparece Escoto Eriugena, director 
de la Escuela Palatina de Carlos el Calvo. Su erudicion es grande 
—es el unico en Occidente que puede leer en el original el Pseudo-
Areopagita— pero no se contenta con saber lo que dicen otros, sino 
que quiere pensar por cuenta propia y escribe una obra a la que 
titula De Divisione Naturae. Plotino resucita en plena Edad Media. 
La concepcion de la obra eriugenica es visiblemente neoplatonica. 
Pero en ella la fe no se distingue suficientemente de la razon ni los 
misterios de la historia salvifica de los fenomenos de la naturaleza 
cosmica. ^Dios mismo no es la propia naturaleza, considerada unas 
veces como creada y otras como creadora? Se le acuso de raciona-
lismo, de panteismo, y la Iglesia Ie condeno. Durante varios siglos 
hubo pensadores, que se inspiraron, menos en su buena intencion, 
que en sus formulaciones ambiguas. Asi los panteistas del siglo X I I 
Amaury de Bene y David de Dinant. 

4 .° ) El redescubrimiento de Aristoteles a traves de Averroes 
en el siglo X I I I reavivo en Occidente algunos germenes del ya extin-
guido pensamiento pagano. Tesis tan opuestas a la fe cristiana como 
la eternidad de la materia, la extincion del alma con la muerte del 
cuerpo y un entendimiento unico para todos los hombres, sc abrie-
ron paso entre los doctos gracias a Sigerio de Brabante y a los Maes-
tros de la Facultad de Artes —los filosofos— de la Universidad de 
Paris. Surgio la corriente filosofica del averroismo latino, que tuvo 
en el siglo XIV adeptos tan destacados en el campo de las ideas po-
litieas como Juan de Jandum y Marsilio de Padua. 

Como las tesis averroisticas que ellos propugnaban estaban en 
nbierta oposicion con la doctrina catolica, no tuvieron reparo en 
resolver el conflicto, inventando la teoria de la doble verdad, es de-
cir la posibilidad de que una misma cosa sea afirmada en teologia 
y negada en filosofia, reconociendo asi un irreductible dualismo en 
el seno mismo de la verdad, y preludiando cinco siglos antes la 
excision kantiana de la razon pura y de la razon practica. 

5 .°) Con el proposito de oponerse al averroismo, tan certera-
mente combatido por Santo Tomas y por nuestro Ramon Llull, Gui-
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llermo Ockam vino a parar en el nominalismo. Los ockamistas no 
supieron mantenerse en el justo termino medio. Al racionalismo 
averroista no opusieron en definitiva mas que un fideismo irraciona-
lista. La teologia y la metafisica (Dios y todo el mundo inteligible) 
fueron sustraidos al conocimiento racional, sistematicamente desva-
lorizado, y confiados al conocimiento de la fe. Semejante orienta-
cion ideologica no tuvo, a las inmediatas, consecuencias de suma 
gravedad. Desprestigiado el mundo inteligible de la especulacion 
racional, unos se encaminaron a la investigacion experimental de la 
naturaleza sensible, como Nicolas d'Oresme y Nicolas d'Autrecourt 
y otros, como Gerson, el Cardenal d'Ailly y los septentrionales de la 
«Devotio Moderna» al cultivo de la Mistica. Solo dos siglos mas 
tarde, la desvalorizacion de la metafisica efectuada por el nomina-
lismo, se convirtio en el agnosticismo, caracteristico de la filosofia 
moderna, respecto de las verdades y valores morales ultrasensibles. 

6.°) Con todo, antes que en la filosofia moderna, el ockamis-
mo empezo a infiltrarse en la teologia por medio de Durando, 
Aureoli, Gabriel Biel, Marsilio de Inghen y otros ilustres represen-
tantes de la ultima escolastica medieval. Ellos fueron los que prepa-
raron el camino a Lutero y a las concepciones filosofico-teologicas 
que distinguen al protestantismo. El pesimismo protestante respecto 
de la capacidad riatural del hombre para conocer la verdad y obrar 
el bien tiene su origen en los principios de la filosofia nominalista, 
en que fue imbuido desde joven el padre de las nuevas crencias 
cristianas. 

7.°) Aunque dividieron permanentemente a la cristiandad, no 
se impusieron ni podian imponerse en la Iglesia Catolica las concep-
ciones antropologicas y soteriologicas del protestantismo. Se inflltra-
ron sin embargo algunas tendencias suyas, y camufladas en ropaje 
de terminologia catolica, dieron mucho que hacer por mas de un 
siglo, no logrando nunca ser del todo desarraigadas. Me refiero a las 
teorias teologicas y morales del jansenismo, segun el cual Dios es 
demasiado santo para que el hombre pueda tener en su presencia 
otros sentimientos diversos de los de reverencia y temor, el hombre, 
en cambio, tan deleznable y pobre para obrar su salvacion, que, si 
la delectatio viclrix de la gracia no le empuja a la buena conducta, 
61, de suyo, es impotente aun para las buenas obras naturales. Jan-
senio fue el que expuso estas maneras de ver el catolicismo en su 
Augustinus, pero las defendieron con incomprensible contumacia 
N. Arnauld, P. Quesnel y los circulos de Port-Royal. 

8 .°) Para poner la explicacion de los misterios de la fe a la 
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altura de las exigencias especulativas creadas por la iilosofia de 
Kant y del idealismo aleman surge en la misma Alemania, en la 
segunda parte del siglo X I X , el movimiento teologico del semirra-
cionaismo representado por G. Hermes, A. Giinlher y J . Frohs-
chammer. El creyente moderno que quiera dar razon de su fe debe, 
segiin Hermes, empezar por la duda universal, real y positiva. Debe 
en segundo lugar —segiin Hermes, Giinther y Frohschammer— in-
tentar una demostracion cientifica y rigurosa de todos y cada uno 
de los misterios de la fe. Se tiene, sin embargo, por cientifico el 
argumento que demuestre que las verdades reveladas estan en pleno 
acuerdo con las exigencias de la razon practica. 

9 .°) La necesidad de conciliar la doctrina cristiana con el 
pensamiento moderno tuvo mas desoladoras consecuencias en el 
protestantismo que en el catolicismo. EI criticismo racionalista, inau-
gurado por Strauss, Chr. Baur y Bruno Bauer y llevado a sus mas 
extremas exigencias por Renan y Adolfo Harnack, redujo el cristia-
nismo a una doctrina etica de la paternidad divina y del amor al 
projimo. A semejante evaporacion del cristianismo no se llego en el 
campo catolico en el siglo X I X . Los semirracionalistas, de quienes 
hicimos mencion en el mimero anterior, quedan a una distancia infi-
nita de Renan, Sabatier y Harnack. Hubo, sin embargo, en nuestro 
siglo, un movimiento de modernizacion de la Iglesia, que acepto 
casi por entero el metodo y los presupuestos filosoficos de los pro-
testantes liberales. Segiin los modernistas A. Loisy, G. Tyrrell, E . 
Buonaiutti ni la Biblia es un libro inspirado, ni Cristo es Dios ni 
propiamente fundo la Iglesia. Aceptando no solo los presupuestos 
de la critica racionalista, sino tambien los nuevos puntos de vista 
de la filosofia de la vida y del sentimiento, a sentimiento y vivencia 
interna reducen tambien la esencia de la religion. El sentimiento es 
el organo de captacion de lo divino y los dogmas no son mas que 
traducciones conceptuales de lo que en la vivencia religiosa se ex-
experimenta. 

10.°) Las ideas modernistas fueron pronto retiradas de la 
circulacicin rriediante la oportuna intervencion de la suprema auto-
ridad eclesiastica. No obstante, los buenos conocedores de las co-
rrientes teologicas contemporaneas observaban hacia tiempo fenome-
nos inequivocos de reverdeciente modernismo en algunos pensadores 
catolicos. Persistia la idea de que la formulacion de las verdades 
de la fe, realizada casi exclusivamente en conceptos de la filosofia 
aristotelico-tomista no era adecuada para las mentes de nuestro 
tiempo. Urgia acomodar la doctrina cristiana a las concepciones 



RAMON LLULL EN LA FILOSOFIA CRISTIANA 27 

cientificas y filosoficas de hoy. El evolucionismo, el existencialismo 
y aiin ciertos puntos de vista del materialismo dialectico reclamaban 
atencion y estudio de parte de los teologos y filosofos. Como antici-
pacion de ia nueva sintesis catolica exigida por la mentalidad filo-
sofica moderna, corrian ya esquemas de una «teologia nueva», al fin 
condenados por la enciclica Humani generis. 

Tales han sido las tentativas desafortunadas de traducir a los 
conceptos propios de cada epoca el contenido del dogma cristiano. 
Su reiteracion constante a lo largo de veinte siglos prueba con evi-
dencia que en la filosofia hay por lo menos un peligro real para el 
cristiano que quiere profesar una fe autentica y libre de adultera-
ciones. 

Ello no justifica sin embargo la actitud desdenosa de Tertuliano 
para con todas las escuelas filosoficas de la antigiiedad ni la insolente 
de Taciano, oponiendo su filosofia barbara a la sabia filosofia griega. 
Tampoco justifica la actitud de los antidialecticos de los siglos X I y 
X I I , aunque entre ellos se encuentren San Pedro Damiano y San Ber-
nardo. EI proceder de los representantes del genuino sentir de la Igle-
sia para con la filosofia ha sido muy distinto, como ahora veremos. 

IV 

Junto al abuso de la filosofia en orden a explicar el dogma hay 
tambien un uso legitimo y autorizado por la misma Iglesia. Nada 
lo demuestra mejor que ir recorriendo las etapas sucesivas de la 
filosofia cristiana. Implicita o explicita, y en el sentido amplio al que 
en un principio aludimos, la filosofia cristiana ha existido desde el 
siglo II hasta nuestros dias. Se pueden distinguir en su trayectoria 
las siguientes etapas: 

1 ; l ) La. iniciada por la Escuela Alejandrina. Pensadores de 
genuina filiacion filosofica en el sentido antiguo, como S. Justino, 
preludiaron ya los nuevos metodos de comprension que babia de 
distinguir al primer centro cristiano de altos estudios religiosos. 
En 61 ensefiaron hombres eminentes en santidad como San Panteno 
y Didimo el Ciego y sabios de la talla de Clemente y Origenes. 

Los Maestros de esta escuela dieron en los problemas especu-
lativos la pauta de esa actitud discreta, sabia y moderada que ha 
tomado siempre la Iglesia en todas las cuestiones teoricas y practicas, 
pues lo mismo que de la virtud puede decirse de la verdad que 
in medio consistit. 

Entre el gesto irracionalista-fidelista de los africanos (creado 
quia absurdum) y el gesto racionalista de los gnosticos (los miste-
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rios son totalmente inteligibles), los alejandrinos, educados en la 
mesura y en el decoro de la sobriedad griega, se apartan de uno 
y otro extremo. Los misterios del dogma cristiano —afirman— no 
son absurdos, pero tampoco evidentes. Se puede hacer de ellos una 
aclaracion, pero no agotar por entero su inteligibilidad. Es pues 
posible una teologia que sepa hablar y sepa callarse —positiva y 
negaliva—, afirmadora de las verdades que puede esclarecer y 
reverenciadora de las zonas misteriosas adonde su penetracion no 
llega. 

Es verdad que la sintesis elaborada por los alejandrinos no 
esta del todo exenta de errores y resabios paganos, pero no se puede 
menos de reconocer que el esfuerzo fue gigantesco y que de sus ini-
ciativas vivieron por muchos siglos los intelectuales cristianos de 
Oriente y Occidente, sobre todo de Oriente. 

Habiendo sido Origenes el fundador de la Escuela de Cesarea, 
puede decirse que los principios filosoficos y la metodologia alejan-
drina moldearon tambien la mentalidad de los tres grandes Padres 
Capadocios, S. Basilio, S. Gregorio Nacianceno y S. Gregorio Niseno. 
A traves de estos, asimismo, el influjo se transmitio a las principales 
figuras del movimiento teologico-mistico de la Iglesia Oriental como 
son Evagrio, el Pseudo-Dionisio, San Maximo el Confesor y hasta 
el mismo San Juan Damasceno. 

2 . a ) La sintesis de San Agustin. El sistema de la filosofia 
antigua preferido por los primeros Padres de la Iglesia fue el neo-
platonico, en su forma plotinica principalmente. Era efectivamente 
el mas espiritualista, y el que, dentro de su contextura eclectica, 
encerraba en si lo mejor de toda la filosofia griega, y aun lo mcjor 
de todos aquellos conventiculos de sabiduria oriental, que con tanta 
profusion empezaron a pulular en la epoca helenistica y sobre todo 
en la imperial romana. 

Pero, si el predominio neoplatonico alcanzo tambien a la Iglesia 
latina y se enseiioreo de sus filosofos y teologos, sobre todo desde 
el siglo V hasta el siglo X I I , el merito es debido a la sintesis filo-
sofica hecha por San Agustin. La sintesis de San Agustin es un sis-
tema filosofico de solidez antigua, y de linea moderna. No le falta 
siquiera el vestibulo introductorio del problema critico del conoci-
miento, planteado y resuelto en el corazon mismo de la duda. Si 
fallor. sum. Si de veras me estoy enganando, es que realmente existo. 

Todo lo demas es platonismo bautizado El ultramundo de las 
ideas platonicas —arquetipos y causas de las cosas mundanas— 
existe en realidad, y fuera de este mundo, pero no con una existen-
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cia inde.pendiente, sino dentro de la mente divina. Para conocer las 
verdades eternas y universales no es necesaria la preexistencia del 
alma en el hiperuranio de las ideas platonicas ni la anamnesis, sino 
una especial iluminacion divina por medio de la cual las ideas, de 
alguna manera innatas, se nos hacen actualmente inteligibles. 

La materia no es eterna, sino que ha sido creada por Dios en 
el tiempo. Sin embargo, Dios no creo el mundo de una sola vez, al 
principio, sino solamente los germenes de cada especie. Desarrollan-
dose estos a traves de los siglos y de los milenios, llegaron a consti-
tuir los vivientes que hoy conocemos. 

El hombre es el centro del mundo. Consta de cuerpo y alma. 
El cuerpo no es la carcel orfico-pitagorica, ni el carro o la nave pla-
tonica, donde el alma hace de auriga o de piloto. El cuerpo y el 
alma estan intimamente unidos, y los dos, en cuanto obra de Dios, 
son buenos. 

El alma tiene tres facultades —memoria, entendimiento y vo-
lantad— no distintas de ella, siendo asi una imagen de la Santisima 
Trinidad. En cuanto al binomio entendimiento-voluntad, asi como los 
antiguos habian puesto el punto de gravitacion en el entendimiento, 
siendo para ellos el mundo de la voluntad una tierra incognita, San 
Agustin acentuara siempre en lo psicologico y en lo etico la primacia 
de la voluntad, que es para 61 la zona del amor y del remordimiento, 
de la nostalgia y de la responsabilidad, es decir. de los resortes 
psicologicos humanamente mas profundos, cristianamente mas vitales. 

El sentido de la historia —colofon de la filosofia agustiniana— 
es el de dos ciudades en irreductible antagonismo. mientras perma-
necen en este mundo, la r.iudad del bien y la ciudad del mal, pero 
con el triunfo definitivo de la ciudad del bien, que al fin de los tiem-
pos se convertira en la Jerusalen celeste del Apocalipsis. 

3 . a ) La sintesis de Santo Tomds. Desde la muerte de San 
Agustin hasta el siglo X I I toda la teologia y filosofia catolicas (en 
Occidente) llevan el sello del gran Obispo de Hipona. Todos los 
pensadores siguen a San Agustin, y todos ellos, desarrollaron las 
tesis del doctor africano y anadiendo otras a su contexto formaron 
lo que los modernos historiadores de la Escolastica han llamado el 
agustinismo m.edieval. 

Este movimiento, que florecio principalmente en los siglos X I 
y X I I se fue formando paulatinamente a traves de: a) Severino Boe-
cio (480-522) y Casiodoro, b) los tres grandes educadores de las 
nuevas naciones cristianas de Italia, Espaiia e Inglaterra, San Gre-
gorio Magno, San Isidoro y San Beda, c) el padre de la escolastica 
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San Anselmo, d) las escuelas misticas de San Bernardo y los Victo-
rinos, e) Pedro Lombardo con su triunfal realizacion del Liber 
SerUentiarum, donde todos los estudiantes desde el siglo X I I hasta 
el XVI habian de buscar las tesis basicas de su orientacion teologi-
ca, f ) la Escuela Franciscana antigua (Alejandro de Hales y San 
Buenaventura y la Escuela Dominicana antigua (San Alberto Magno 
v Roberto Kildvvardby ). 

Pero en el siglo X I I I entraron en el Occidente dos grandes 
tradiciones filosofico-teologicas aqui desconocidas. En primer lugar 
los desarrollos neoplatonicos de la teologia oriental posteriores a 
San Agustin. Sin duda que en el Pseudo-Dionisio, en San Juan Da-
masceno y en San Maximo el Confesor habia enfoques y puntos de 
vista nuevos que podian ser integrados a la sintesis agustiniana. 

No era, sin embargo, esta novedad la mas importante ni la mas 
nueva. Otro fenomeno cultural aparecia como mas incitante en 
aquel Occidente ya doce siglos neoplatonizado. Era Aristoteles, 
traido por los arabes y dado a conocer a los cristianos europeos por 
los traductores de las escuelas de Sicilia y de Toledo. 

El Aristoteles que hasta entonces se conocia era un Aristoteles 
logico. Ahora viene sobre todo como cosmologo y metafisico. Aquellos 
espiritus medievales, tan agudos y ejercitados en las lides del inge-
nio, discipulos de Abelardo, de Roscelino y de Guillermo de Cham-
peaux, vieron enseguida que la ontologia y la fisica del nuevo huesped 
de la cultura occidental presentaba una contextura mas organica y 
un realismo mas solido que el de las especulaciones neoplatonicas. 
Pero Iquc hacer? El pensamiento cristiano parece como que se 
hubiera identificado con el neoplatonismo. Por otra parte Aristote-
les, tal como le interpretaban los averroistas, era en muchos puntos 
incompatible con la verdad cristiana. ,;Era posible una acomodacion? 
No, dijeron los agustinistas. Si, dijo Sigerio de Brabante, y naufrago 
en la fe. 

Pues bien, a pesar de todo, el joven dominico y catedratico de 
la Universidad de Paris, Tomas de Aquino, alentado por su gran 
Maestro Alberto Magno, se puso a cristianar a Aristoteles y a aris-
totelizar la filosofia. De sus esfuerzos intelectuales resulto una sintesis 
filosofico-teologica muy distinta de la neoplatonica y agustiniana. 

El sistema filosofico de Santo Tomas no tiene portico criteriolo-
gico como el de San Agustin, pero los tratados aquinatenses sobre la 
esencia del conocimiento y sobre su naturaleza esencialmente objetiva 
encierran los germenes de toda solucion verdadera al problema de la 
aptitud de nuestra mente para conocer. Para librarse del idealismo 
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y del empirismo, no hay mejor postura que la del intelectualismo 
moderado implicado en todas las afirmaciones epistemologicas de Santo 
Tomas. En cuanto al origen de las ideas, el aquinatense abandona 
decididamente toda solucion de tipo platonico-agustiniano y se de-
clara abiertamente por Aristoteles. Conocemos las ideas universales 
no por anamnesis o recordacion de una preexistencia pasada (Pla-
t6n) ni por iluminacion divina (Agustin), sino por abstraccion de 
lo inteligible encarnado en lo sensible. 

Esto supone que las ideas platonicas no solo estan en la menle 
divina (Agustin), sino tambien en las cosas, encarnadas en ellas, 
individualizadas en ellas (Aristoteles). 

Precisamente el principio de individuacion, o sea aquello por 
lo cual esta cosa es esta y no otra, es la materia sellada con la can-
lidad. Pues bien, el entendimiento agente, al abstraer de la materia 
la idea espiritual, de rechazo individualiza tambien la cosa entendida, 
una vez que la materia es el principio de individuacion. 0 sea, que 
la desmaterializacion, propia de la operacion intelectiva abstractiva, 
lleva consigo la desindividualizacion. El concepto que se obtiene por 
lo tanto es universal. La cosa en su singularidad individual la conoce 
el entendimiento en una segunda fase del acto cognoscitivo, refle-
xionando sobre el fantasma, o sea sobre la imagen singular de la 
cosa, efectuada por la fantasia. 

El conocimiento pues, empieza por lo sensible. Es el proceso 
habitual del aristotelismo enriquecido de nuevas modalidades por 
Santo Tomas. El hombre va por lo sensible a lo inteligible y por lo 
lempoial a lo eterno. 

Por eso, para probar la existencia de Dios, al argumento onto-
logico de San Anselmo y al del mundo interior de las verdades 
eternas de San Agustin, Tomas prefiere los argumentos que son 
claramente a posteriori y se fundan en la experiencia externa. 

El tratado de Dios es la obra maestra de Santo Tomas. Es 
casi toda su obra. Es el compendio —La Suma— de su sabiduria. 
El justo equilibrio conseguido en un tema tan augusto y tan dificil 
—entre la inefabilidad exagerada de la teologia negativa y la 
audacia de la especulacion racionalista— le hace a Santo Tomas 
el teologo modelo de la Iglesia. Lo mismo se diga de la nueva 
solucion, tan distinta de la tradicional agustiniana. dada por Santo 
Tomas al problema de las relaciones entre la filosofia y la teologia. 

,;Llegan la fiosofia y la teologia a conclusiones contradictorias 
sobre una misma cuestion? 

Eso se habia atrevido a afirmar Sigerio y los llamados ave-
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rroistas latinos. Santo Tomas, como es obvio, combate semejante 
postura. La verdad filosofica y la verdad teologica provienen de la 
misma fuente. No pueden contradecirse. 

,;Quiere ello significar que la filosofia y la teologia son una 
misma ciencia? Tampoco, responde Tomas, aunque con esta nega-
tiva se enfrente con toda la tradicion Agustiniana La filosofia y la 
teologia son dos ciencias autonomas y distintas, puesto que arran-
can de principios independientes y siguen metodos caracteristicos. 

La cosmologia y la psicologia son tambien rehechas por Santo 
Tomas segun el modulo aristotelico. No son las razones seminales 
las causas especificativas de cada cosa, sino la forma sustancial 
intrinsecamente unida con la materia prima, de suyo indetermina-
da pero determinable. La union del alma y del cuerpo humanos, en 
particular, recibe en Santo Tomas una solucion definitiva. Se acen-
tiia principalmente la unidad sustancial de ambos componentes en 
cuanto a su ser y en cuanto a su obrar, eliminando radicalmente 
los restos de dualismo neoplatonico que aiin quedaban en el agus-
tinismo: en el campo ontologico (por no definir aiin claramente 
el cuerpo y el alma como sustancias incompletas), en el campo 
psicologico (por hacer intervenir la iluminacion divina en los actos 
de conocer) y en el campo etico-ascetico (por considerar todavia 
al cuerpo como un poco hostil y extrano al hombre). Tambien las 
mutuas relaciones del entendimiento y de la voluntad en los actos 
de deliberacion y determinacion estan sometidas por Santo Tomas 
a un magistral analisis psicologico y especulativo. 

La filosofia moral, politica y ascetica de Santo Tomas es la 
expresion mas perfecta del equilibrio que en las cuestiones mas 
eandentes y delicadas sabe siempre guardar la Iglesia. La valora-
cion de lo sensible y de las pasiones en especial; de lo temporal, 
laico y social —de las realidades terrestres— (en el agustinismo 
rebajadas mas de lo debido) fueron elevadas por Santo Tomas a 
la mas justa cotizacion virtuosa. Las normas que el da sobre estos 
puntos dan cumplida satisfaccion a todas las nobles aspiraciones 
de rehabilitar cristianamente estos conceptos de la vida y de la 
sociedad. 

4>. A ) Las tres escuelas cldsicas posteriores a Santo Tomds. 
No es ninguna exageracion decir que todo lo positivo que se pro-
duce en filosofia, los cinco siglos siguientes a la muerte de Santo 
Tomas v esta de alguna manera relacionado con la innovacion revo-
lucionaria del sabio dominico. Dicha innovacion consistio princi-
palmente en la aristotelizacion de la filosofia. En adelante ya no 
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habra mas tipos de filosofia cristiana que el aristotelico. Las tres 
escuelas clasicas de la Escolastica, que desde la muerte de Santo 
Tomas hasta el siglo XVI I I florecen en la Iglesia, son mas o menos 
aristotelicas, y esto por influjo del Doctor de Aquino. La afirma-
cion no tiene replica posible tratandose de la escuela propiamente 
tomista. El aristotelismo, y precisamente el aristotelismo tomista, 
de la escuela suareciana es asimismo innegable. Alguna dificultad 
puede presentar la escuela escotista, la cual no es en buena parte 
mas que una critica y una refutacion de las innovaciones aquina-
tenses. Sin embargo, el peripatetismo de Escoto, sobre todo en el 
problema del conocimiento —Escoto rechaza la iluminacion y 
admite la abstraccion aristotelica— es una realidad reconoci-
da por todos. Es verdad que el Escoto es un peripatetismo com-
binado con antiguas concepciones agustinianas, pero, al fin y al 
cabo, el franciscano de Oxford que tan exigente se mostraba con las 
riovedades introducidas por Santo Tomas, no pudo menos de reco-
nocer que en este punto del conoeimiento eran tan acertadas las pre-
ferencias aristotelicas del Maestro, que el de Paris mismo acabo por 
compartir. No falta quien opine que, si no hubiera tenido lugar la 
condenacion averroista de 1277, desprestigiando asi temporalmente 
las innovaciones tomistas, Escoto se hubiera distanciado mas del 
agustinismo tradicional de la Escuela Franciscana antigua y hubiera 
profesado un aristotelismo mas integral. 

El que las tres escuelas clasicas de la cristiandad medieval y 
moderna hayan recibido, en mayor o menor proporcion, el comiin 
influjo del aristotelismo no autoriza a consideralas como tres rami-
ficaciones distintas de un mismo movimiento, cuyas divergencias 
sean solo accidentales. Son tres escuelas distintas. Sus discrepancias 
estan relacionadas con los principios fundamentales de que parte 
cada sistema filosofico y son por lo tanto irreductibles. 

El escotismo, el tomismo y el suarismo son tres sistemas de fi-
losofia cristiana que no pueden menos de admitir unanimemente 
ciertas proposiciones basilares. Otras infinitas cuestiones, sin embar-
go, estan muy lejos de ser evidentes, y en ellas cabe opinar de muy 
distinta manera. El escotismo, el tomismo y el suarismo se manifies-
tan rnutuamente disconformes desde la primera tesis de filosofia 
hasta la liltima de teologia. 

El conocimiento empieza por las ideas universales, afirma Santo 
Fomas siguiendo a Aristoteles. Segiin Escoto y Suarez lo primero 
conocido es lo singular material y el concepto universal se forma 
despues por comparacion de los objetos singulares. Esta actitud 
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diferente de Santo Tomas y los jefes de las otras dos escuelas esco-
lasticas repercute despues en el modo respectivo de explicar la abs-
traccion y el proceso cognoscitivo de las ideas. 

Las tres escuelas reconocen que en Dios, de tal manera estan 
identificadas la esencia y la existencia, que no se distinguen ni con 
distincion de razon. En las criaturas, en cambio, el tomista afirma 
una distincion real entre la esencia y la existencia, el suareciano una 
mera distincion de razon y el escotista una distincion formal, es 
decir, una distincion intermedia entre la distincion de razon y la 
distincion real, porque por una parte la distincion formal se da inde-
pendientemente de la consideracion de la mente en esto conviene con 
la distincion real) y por otra no se da entre cosas; la esencia y la 
existencia no son cosas, sino formalidades de una cosa (en esto con-
viene con la distincion de razon). 

Las verdades del dominio absoluto y de la infalible presencia 
divina por un lado, y de la libertad humana por otro, son proposi-
ciones indiscutibles en cualquiera de los tres grupos escolasticos, 
pero al intentar explicar las determinaciones libres del hombre, los 
unos (Banez) explican bien el dominio de Dios y dejan al aire la 
libertad, los otros (Molina) explican la libertad y no dejan tan ga-
rantizada la defensa del dominio absoluto de Dios. 

En sus actitudes respecto de la tension bipolar —entendimien-
to-voluntad o verdad-amor— discrepan tambien las tres escuelas y 
manifiestan con ello sus tendencias y maneras de ser caracteristicas. 
El tomista es preferentemente intelectual (en el acto de entender 
pone la esencia de la felicidad) el escotista es por inclinacion volun-
tarista (la felicidad consiste en el amor), el suareciano es en este 
punto eclectico (segiin el son igualmente esenciales para la felicidad 
la inteligencia y el amor). 

El fin primario de la encarnacion del Verbo es para suarecianos 
y tornistas la redencion del linaje humano. Los escotistas, siguiendo 
a su jefe, conciben el plan divino conforme a un proposito grandioso. 
El Verbo se hubiera hecho hombre. aun en la hipotesis de no ha-
berse producido el pecado original, porque el fin primario de la 
encarnacion no es la redencion del hombre, sino la glorificacion de 
Cristo. 

Otros muchos puntos de comparacion y divergencia pudieran 
registrarse entre tomistas, escotistas y suarecianos. Bastan los sefia-
lados para hacerse cargo de la originalidad propia de cada una de 
esas escuelas y de su libertad de opinar en las cuestiones disputables. 
De ninguna manera ha de enjuiciarse esta multiplicidad de enfoques 
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escolasticos como un sintoma de dispersion intelectual. Al contrario: 
la coexistencia simultanea de estos tres focos de intelectualidad 
cristiana promovio el estimulo mutuo y ejercio el oficio de autocon-
trol interno de la actividad cientifica, dentro de la Iglesia. Gracias 
a las disputas y enardecidos dialogos de las tres escuelas clasicas 
posee el cristianismo ese estudio profundo y minucioso de todas y 
cada una de sus proposiciones doctrinales, que no posee ninguna 
otra religion. 

El esplendor mas luminoso de cada una de las tres escuelas 
lo advierte el historiador en la epoca de la restauracion catolica o 
un poco antes. En esos dos o tres siglos es cuando brillan los tomis-
tas Cayetano, el Ferrariense, Vitoria, Soto, Banez, Medina, Melchor 
Oano, los escotistas B. Mastrio, Lorenzo Brancati, Dupasquier, Frassen 
y los jesuitas Suarez, Toledo, Molina, Gabriel Vazquez, Juan de Lugo, 
Lesio, Belarmino. 

Nos atreveriamos a decir que en esta epoca la escuela que ma-
nihesta mas vitalidad y adaptacion a los tiempos es la jesuitica, cuyo 
guia filosofico es, a no dudarlo, Francisco Suarez. No en vano per-
tenecen los nuevos filosofos y teologos a una corporacion religiosa, 
que en parte fue inspirada por los problemas especificos que aquella 
situacion historica planteaba. 

La filosofia de los nuevos escolasticos, especialmente la de Sua-
rez, fue la linica que logro pasar las fronteras del mundo catolico 
a las Universidades de las naciones disidentes y la linica tambien 
que sobrevivio por algiin tiempo a la invasion del cartesianismo y 
del empirismo ingles. Tambien en el Nuevo Mundo fue Suarez el 
Maestro de las primeras generaciones intelectuales de aquel prome-
tedor continente. 

5 . a I La Neoescoldstica de los siglos XIX y XX. A finales del 
siglo XVI I fue ya completamente suplantada en las Universidades 
protestantes la filosofia de Suarez por el cartesianismo. Descartes y 
Locke empezaban, por otra parte, a jercer un gran infiujo en muchos 
pensadores catolicos y aiin eclesiasticos. La desorientacion llego a 
la cima, cuando a ultimos del siglo XVI I I y primeros del X I X las 
ideas kantianas y los puntos de vista panoramicos del idealismo 
aleman se fueron abriendo paso en el mundo de la filosofia. 

La situacion era realmente angustiosa para el pensador cristiano. 
^Como comportarse ante las nuevas ideas? ,;Contraponiendo a las 
nuevas concepciones del mundo las maneras de ver de la filosofia 
escolastica? Tarea imposible. Los enciclopedistas e ilustrados habian 
logrado exito en sus empefios de desprestigiar y arrumbar aquella 
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iilosofia, que ya casi nadie, ni los eclesiasticos, apreciaban. ^Habia 
entonces que crear una nueva filosofia cristiana fundiendo el ideario 
catolico en moldes kantianos o hegelianos? 

Asi entendieron la solucion del problema bastantes pensadores 
catolicos (Lamennais, Bautain, de Bonald en Francia, Cioberti y 
Rosmini en Italia, los semirracionalistas en Alemania). Pero el 
resultado fue catastrofico. En la explicacion del problema del cono-
cimiento —problema vital en aquel contacto primero de la intelec-
tualidad del Sur con el cristicismo kantiano— unos vinieron a parar 
en el fideismo y otros en el ontologismo, unos en la confesion de Ia 
radical impotencia de la razon para conocer la verdad y otros en la 
pretension de que poseemos capacidad natural para verlo todo di-
rectamente en la misma fuente de la verdad, en Dios. 

Tan lamentable desorientacion de ideas habia ya movido a 
muchos espiritus cuerdos a trabajar por la vuelta a las actitudes 
firmes y seguras de la filosofia de los grandes doctores catolicos. 
Durante el siglo X I X se habian estado manifestando estos deseos 
privadamente, por parte de muchos intelectuales responsables y 
prudentes. Por fin Leon X I I I les dio aprobacion oficial en la Enciclica 
de 1879, cuya finalidad es promover la restauracion de la filosofia 
de Santo Tomas y de los otros grandes pensadores escolasticos. Gra-
cias a la colaboracion de inteligentes y activos filosofos y teologos 
de todas las partes del mundo (San Severino, Zigliara Kleutgen, 
Zeferino Gonzalez) la restauracion fue una realidad y la desorienta-
cion ideologica no tuvo ya razon de ser entre los pensadores catolicos. 

La restauracion de la filosofia que el Papa aconsejo, fue la de 
los grandes doctores medievales; podia entenderse, por lo tanto, que 
la mente del Pontifice no excluia ninguna de las tres escuelas poste-
riores a la muerte de Santo Tomas. Con todo, en la primera fase de la 
restauracion, la atencion de los intelectuales catolicos se dirigio casi 
unicamente al sistema tomista. Centros de estudios superiores, como 
la Universidad Gregoriana de Roma, donde las catedras habian sido 
regentadas por profesores suaristas, empezaron a poblarse de catedra-
ticos adictos al tomismo. El tomismo en sentido estricto, fue tambien 
la filosofia que se impuso en las dos mas celebres Universidades 
Catolicas contemporaneas, la de Lovaina y la de Milan. 

Tan intenso cultivo de la filosofia de Santo Tomas no tardo en 
dar abundantes frutos. En primer lugar, sobre todo en los referidos 
centros milanes y lovaniense, y en otros romanos, se realizo una obra 
de modernizacion de las teorias escolasticas acaso ya anticuadas en 
las cuestiones limitrofes de la filosofia y de las ciencias. 
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Aclemas se dio al sistema una contextura mas organica y una 
pureza de lineas mas arquitecturada. La gravitacion de todo el sistema 
tomista en torno al linico eje de la teoria del acto y de la potencia 
fue ahora cuando se definio y se aplico a todas y cada una de sus 
proposiciones metafisicas. En este trabajo de depuracion y ensamblaje, 
colaboraron meritoriamente algunos profesores de la Universidad 
Gregoriana, tales como Liberatore y Guido Mattiusi. 

Entre tanto, las otras dos escuelas, el escotismo y el suarismo 
trabajaban tambien, pero con poca proteccion oficial y muchas con-
trariedades. Lo que aportaron de nuevo en la aclaracion y desarrollo 
de las doctrinas fundamentales de sus respectivos maestros fue con 
todo notable. Los suaristas Mendive, Urraburu, Cathrein, Descocqs, 
Pesch, Hellin, Elorduy se han revelado como potentes pensadores 
dentro de las coordenadas metafisicas trazadas por el Doctor Eximio. 

Pio XI y de una manera mas explicita Pio X I I declararon ya 
abiertamente que, aunque Santo Tomas tiene una innegable prefe-
rencia por parte de la Iglesia entre los demas Doctores, la restaura-
cion del pensamiento medieval, querida por los Papas se refiere a 
todas las escuelas genuinamente catolicas y a los doctores que las 
representaron. La coexistencia de los tres grandes grupos tradiciona-
les de la cultura catolica ha vuelto a ser pacifica y mutuamente 
comprensiva. Tal estado de cosas podia ser el preludio de la sintesis 
doctrinal catolica a que muchos aspiran. 

6 . a La sintesis catolica de nuestros dias. El afan de una supe-
racion unificadora de las diferencias de escuela ha surgido dentro 
cie las mismas huestes escolasticas. Ello es un sintoma de la actitud 
intelectual, tan opuesta a las intransigencias y cerrrazones de otros 
tiempos, que adoptan hoy algunos de los mas destacados pensadores 
de la Iglesia. 

La tendencia se ha visto favorecida por las simpatias de ciertos 
grupos filosoficos de intelectuales, que estiman que la hora de las 
diferenciaciones, tan oportuna en otras fases historicas de la cultura, 
ha pasado ya y que la tonica para el filosofo de hoy debe ser la de 
la integgracion armonica de lo plural y heterogoneo. 

Un factor creen ellos que es esencial en esa sintesis anhelada 
de las tres corrientes escolasticas tradicionales, y que, por lo tanto, 
no debe faltar. Es el pensamiento de San Agustin. Este corre ya por 
la venas de los tres sistemas escolasticos, pues todos ellos, el suarismo, 
el tomismo y sobre todo el escotismo arrastran en el torrente san-
guineo de sus ideas vivificadoras una buena dosis de ideologia 
agustiniana. Los nuevos agustinistas, sin embargo, reclaman un agus-
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tinismo mas acusado, menos modificado por la tradicion, por la 
misma tradicion medieval agustiniana anterior a Santo Tomas, es 
decir un agustinismo que brote de un estudio directo de las obras 
del gran africano. 

Eclesiasticos y seglares dan un paso mas adelante en este cami-
no de las exigencias integradoras. Haciendo un poco mas explicitas 
las manifestaciones que hace poco menos de un siglo empezaron a 
hacer algunos eminentes pensadores catolicos, muchos intelectuales 
de hoy siguen exigiendo la asimilacion al pensamiento cristiano de 
todos los elementos de la filosofia moderna que sean susceptibles de 
ser incorporados a nuestra concepcion catolica del mundo y de la 
vida. La Iglesia antigua supo hacerlo atinadamente con las verdades 
aprovechables de la filosofia griega, y no se ve razon para que la 
Iglesia de hoy, por medio de sus hombres doctos, no haga lo mismo 
con lo valioso y asimilable de la filosofia moderna. Se reconoce esta 
necesidad de confrontacion y sintesis principalmente respecto de 
Kant, de Hegel, de la fenomenologia y del existencialismo. Con ello, 
opinan que el pensamiento filosofico cristiano se enriquecera induda-
blemente y se pondra mas a la altura de las ideas, que tienen prestigio 
y eficacia en el mundo moderno. Sectores enteros como el de la 
sujetividad y el de la historia seran mas atendidos. En los tratados 
fronterizos entre la filosofia y la ciencia, como son la Cosmologia y 
la Psicologia habra ajustes armonicos entre la especulacion y los 
resultados de la investigacion experimental. 

Por ultimo, se oyen tambien voces aisladas que suspiran por la 
fusion de la filosofia occidental y de la filosofia oriental (hinduismo. 
6udismo y confucianismo) bajo el signo de la fe cristiana. Este 
ultimo paso seria el triunfo completo del integralismo. 

El interes que hoy suscitan ciertos autores, hasta ahora casi 
clesatendidos por los representantes del pensamiento cristiano, es un 
indicio de las aspiracoines que tiene una buena parte de la intelec-
tualidad catolica, de incorporar a la filosofia cristiana todos los 
valores aprovechables de la filosofia moderna. 

Estos autors, por decirlo asi, rehabilitados, han desplegado en 
general su actividad meditadora con cierta independencia de las 
escuelas clasicas tradicionales y de sus metodos caracteristicos. Ello 
les ha hecho caminar a tientas algunas veces, y caer en inexactitudes 
y aun en yerros manifiestos, que la autoridad del magisterio ecle-
siastico se ha visto obligada a condenar. 

A veces han seguido con excesiva fidelidad ciertas orientaciones 
equivocadas de la filosofia moderna no cristiana y otras son ellos 
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mismos los que, sin mala intencion, han preludiado actitudes y so-
luciones de los pensadores reconocidamente laicos. 

Bajo este aspecto, hay historiadores de la filosofia que caracte-
rizan la larga serie de estos pensadores cristianos independientes 
como una serie de precursores de la filosofia moderna no cristiana. 
Pero, como todos ellos se distinguen por una indudable buena 
intencion de servir a la Iglesia y aun por una acrisolada pureza de 
costumbres y por una santidad en algunos casos canonizable, predo-
mina hoy la tendencia de considerarlos como dechados y precursores 
de la cristianizacion de la filosofia moderna y de la gran sintesis 
catolica a la que todos aspiran. 

l . ° ) El primero de todos es nuestro Ramon Llull. Aunque, como 
despues veremos, Llull no sea del todo un extrano al tomismo y la 
huella del franciscanismo agustinista este bien claramente marcada 
en sus escritos, basta ver por encima sus obras, la lengua que uso, y 
su metodo de filosofar, para darse cuenta enseguida de que el pensador 
mallorquin estuvo, como pocos en su tiempo, libre de todo compromiso 
con ninguna escuela.4 

2.°) El segundo es su contemporaneo, un poco mas joven, el 
Maestro Eckart. A pesar de su indudable buena intencion y de la 
benevolencia hermeneutica de algunos de sus interpretes actuales, 
ficilmente se pueden aceptar como ortodoxas muchas de sus especu-
laciones metafisicas y teologicas. Su teoria en cambio sobre el fondo 
abismal del alma, «abditum animae», prescindiendo de su contexto 
panteista, proporciona sugerencias aprovechables sobre la experiencia 
mistica y el conocimiento transdiscursivo. 

3 .°) El Cardenal Cusano es cada dia mas universalmente reco-
nocido como padre de la filosofia moderna. Con ello no se quiere 
censurar ni de lejos su ortodoxia, que a diferencia del Maestro Eckart 
y a semejanza de Ramon Llull, conservo siempre inmaculada. Se 
quiere aludir a la profundidad y multiple potencia germinadora de 
sus intuiciones filosoficas. El dinamismo ascensivamente unificador 
del conocimiento, con sus tres operaciones unificativas, la percepcion 
sensible, el concepto intelectual y la intuicion. cuyo objeto es Dios 
conocido como «coincidentia oppositorum», ha estimulado todos los 
intentos de investigacion moderna sobre las formas de conocimiento 
ultrarracional y sobre lo inefable de la trascendencia divina. 

4 . ° ) A Malebranche le ha echado en cara, con razon, la his-

4 J o a q u i n y T o m a s C a r r e r a s A r l a u . Historia de la fdosojia espahola I . c a p i t u . 
los V I I I , I X y X . 
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toriografia catolica de la filosofia el haberse puesto a filosofar 
cartesianamente, de espaldas a toda la tradicion escolastica, que a lo 
sumo habria que renovar, pero no suplantar. Hoy, con todo, se 
vuelven a 61 algunos pensadores neoescolasticos, a los cuales no se 
les ocultan, ciertamente, los peligros ocasionalistas y ontologistas del 
oratoriano, pero reconocen tambien que, como pensador inmbuido 
en la filosofia de San Agustin, dotado ademas no solo del cartesiano 
«sprit geometrique» sino tambien del pascalino «sprit de finesse», 
hace analisis magistrales de la vida interior del alma y proporciona 
atisbos luminosos sobre la intuicion intelectual. 

5 .°) Con ocasion del centenario de Rosmini se han llevado a 
cabo en Italia algunos bien intencionados esfuerzos de rehabilitarle. 
El celoso fundador del «Istituto della Carita» se propuso nada 
menos que conciliar el apriorismo trascendental e idealista de la 
filosofia kantiana con la objetividad trascendente y realista de la 
filosofia tradicional. Nuestro conocimiento de las verdades eternas y 
universales no exigiria, pues, como requisito previo, el conocimiento 
de los objetos sensibles, sino que nos seria dado a priori, en la 
ituicion primigenia y fundamental del «ser ideal» que todo hombre 
trae a este mundo. La teoria les parecio a algunos que no podia ser 
indultada de contaminacion ontologista. Otros, sin embargo, como 
Michele F. Sciacca, si bien no le siguen literalmente, encuentran en 
Rosmini muchas sugerencias y personales motivos de inspiracion. 

6.°) Coincidiendo con la supervaloracion ontologica y sobre 
todo gnoseologica de los factores irracionales, efectuada por la filo-
sofia moderna desde Kant en adelante, surgio tambien en el campo 
catolico ,a fines del siglo pasado, un movimiento que podiamos llamar 
«filosofia de la accion». Iniciada por Newmann y por Gratry es 
desarrollada por Olle-Laprune y Laberthoniere y convertida en 
conglomerado sistematico por Maurice Blondel. Siendo la accion, en 
cuanto a tal, la manera de realizarse, de efectuarse y de poseerse 
plenamente el ser finito, opinan estos autores que una atencion a la 
manera como el hombre se va haciendo —ya sea en la accion inte-
lectiva, en la afectiva, en la volitiva y en la puramente transformativa 
de la materia— puede revelar tambien, o por lo menos confirmar 
aspectos y tendencias del hombre —sobre todo de sus religaciones 
ontologicas con el Ser Infinito —que un juicio meramente intelectual 
seria incapaz de hacer, por lo menos con todas las garantias y riqueza 
de matices que proporciona la accion. 

7. 9 EI intento de Rosmini ha sido emulado tambien por ciertos 
filosofos escoldsticos de nuestros dias. Algunos, como Angel Amor 



KAMON LLULL EN LA FILOSOFIA CRISTIANA 41 

Ruibal, se han propuesto dar una explicacion de los problemas funda-
mentales de la filosofia y del dogma, independientemente de todas las 
escuelas escolasticas oficialmente reconocidas. El pensador gallego ha-
ce eje de sus teorias algunos puntos de vista, a su juicio, no suficien-
temente explotados por los pensadores historicos, como es la teoria 
de la participacion. Otros, como Lotz y sobre todo Marechal, preten-
der confrontar el tomismo con el kantismo para demostrar que el «ob-
jeto fenomenal» kantiano y el metodo trascendental de analisis inclu-
yen la afirmacion implicita de un verdadero objeto metafisico. Erich 
Przywara, en sus estudios fundamentaies sobre la analogia del ente, 
aprovecha mas bien la fenomenologia y Gaston Fessard, en sus ensa-
yos sociologicos y asceticos, la dialectica de Hegel. 

8 . 9 ) Tambien se han beneficiado de la fenomenologia otros 
pensadores catolicos, a los que podiamos llamar fenomenologos con-
vertidos, los cuales de ninguna manera estan relacionados con la es-
colastica, como los anteriores, sino que proceden del mismo circulo 
de discipulos inmediatos de E. Husserl. Tales son Adolf Stein Dietrich 
Hildebrand, Edith Stein y Hedwig Conrad-Martius. 

9 .°) La orientacion a lo concreto y la exaltacion de las reali-
dades espirituales, mas o menos autenticamente promovida por el 
existencialismo, no ha podido menos de tentar a los pensadores cato-
licos, completando en nuestro campo las realizaciones imperfectas y 
sistematicamente truncadas con que esta filosofia contemporanea nos 
esta siempre decepcionando. Describiendo e interpretando, como los 
no cristianos, ciertas vivencias antropologicas, la esperanza o la fide-
lidad (Marcel) , la inseguridad humana en todos los aspectos de la 
vida (Peter Wust), se revelan con toda claridad a este existencialismo 
cristiano los fundamentos ontologicamente deleznables del ser contin-
gente y sus vinculos insuprimibles con el absolutamente Necesario. 

10.°) Un poco antes en Francia y ahora en Ralia se ha dado 
el fenomeno de una accion conjunta de filosofos, cuyo fin es defen-
der los derechos del espiritu. La representacion francesa de la llama-
da «Philosophie de 1'esprit» estaba constituida por Rene Le Senne y 
Louis Lavelle. Al «Espiritualismo cristiano», que agrupa hoy en Ra-
lia a un fuerte contingente de filosofos disidentes del actualismo de 
Gentile, pertenecen como principales figuras Armando Carlini, Augus-
to Guzzo, Michele F. Sciacca, Luigi Stefanini y Felice Battaglia. 

Afines todos ellos al existencialismo, se diferencian sin embargo 
en que sus conclusiones estan mas claramente de acuerdo con el teis-
mo cristiano y son mas resueltamente afirmativas de la objetividad 
extramental del conocimiento. No se les puede, sin embargo, confun-
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dir con el neotomismo o con cualquier otra corriente neoescolastica. 
Los franceses valoran mas la experiencia que el metodo conceptual, y 
los italianos se fian mas de la intuicion que de la abstraccion, y mas 
que a desentrfiar conceptualmente la nocion de ser se dedican a exa-
minar el desarrollo y las implicaciones de la interioridad. 

VI 

En la revista, que acabamos de hacer, de los autores y movi-
mientos filosoficos, que son hoy considerados como precursores de la 
gran sintesis catolica, el autor mas antiguo es Ramon Llull. Solo este 
titulo seria suficiente para escogerle como patrono y modelo ejemplar 
de las actividades filosoficas que en nuestros dias se sienten con mas 
urgencia. Pero la antigiiedad no es solamente, en Ramon Llull, una 
aureola de veneracion y de prestigio, sino tambien un indice de meri-
to intelectual. 

El que ciertos grupos de la filosofia contemporanea recalquen 
la necesidad de inyectar en la filosofia cristiana ciertas ideas de valor 
indiscutible procedentes de la moderna filosofia laica, no es un feno-
meno que haya de provocar sentimientos de extrafieza y admiracion. 
La filosofia moderna no cristiana es un proceso historico que se des-
arrolla durante cuatro siglos, y que esta a punto de terminar. Estamos, 
pues, en la hora de tomar ante ella una actitud definitiva y de pronun-
ciar un fallo mas o menos perentorio. Los desaciertos que ha cometido 
esta filosofia autonoma y absolutamente emancipada del magisterio 
eclesiastico, son muchos. Pero son tambien muchos los aciertos y va-
lores positivos que ella ofrece y que la filosofia cristiana puede apro-
vechar. Esto, cualquier familiarizado con el pensamiento moderno lo 
ve y lo siente. No arguye en nosotros una capacidad especial de pe-
netracion. 

La arguye sin embargo en Ramon Llull, cuya existencia no coin-
como aparecen despues, en la epoca del humanismo, cuando ya hacia 
cide siquiera con los primeros origenes de la filosofia moderna, tal 
un siglo que el genial mallorquin habia muerto. Asi y todo, el presin-
tio a su modo el fenomeno de la modernizacion y practico ya tambien 
en alguna medida la asimilacion de lo que estaba por venir. 

Tambien es Ramon Llull, en esa lista de filosofos, el linico que 
con el titulo de beato tiene culto autorizado por la Iglesia. Tratandose 
de lo que tratamos, el detalle es importantisimo. La tarea de conci-
liar el pensamiento moderno con el pensamiento cristiano es muy 
arriesgada. Lo prueba suficientemente el que, no obstante la buena 
intencion y el cuidado puestos en la empresa, algunas eminentes figu-
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ras de la.lista citada, Eckart, Malebranche, Rosmini, y por algiin tiem-
po el mismo Llull, hayan sido prohibidos por la autoridad eclesiastica.5 

La ortodoxia es aqui tanto mas importante cuanto que tiene que 
ir unida con un sentido legitimo de la libertad de investigacion y con 
cierta sana audacia especulativa. El que el magisterio eclesiastico, 
despues de haber examinado reiteradas veces las obras de nuestro doc-
tor, no haya encontrado en liltima instancia, en ellas nada opuesto al 
dogma, antes, al contrario, haya autorizado el culto de beato, que no 
se otorga a nadie cuyas ideas no esten limpias de toda sospecha de 
inseguridad doctrinal, prueba que Ramon Llull es un modelo armo-
nico de seguridad en la fe y modernidad en la doctrina, que los ac-
tuaies filosofos cristianos pueden emular. 

Otras afinidades, en cosas mas bien accidentales, presenta nues-
tro filosofo moderno. No deja de ser interesante en la historia de la 
cultura el saber que de todas las lenguas modernas la primera utili-
zada para la exposicion de conceptos filosoficos fue la catalana. Es 
verdad que el Maestro Eckart contemporaneo de Llull acuno tambien, 
de una manera personalisima y afortunada, expresiones y palabras 
alemanas, que despues han venido repitiendo casi todos los grandes 
filosofos de esa nacion, pero el Maestro Eckart estructuro e invento 
esas palabras, no en escritos estritcamente filosoficos, sino en sermo-
nes y apuntes de exhortacion. Ramon Llull, en cambio, escribe en 
catalan y cor fines exclusivamente didacticos, no pareneticos, e inten-
tando filosofar, no exhortar a la virtud. Gracias, pues, al mallorquin, 
e! catalan es la primera lengua filosofica moderna. 

Antes de que Giordano Bruno pudiese haber conquistado esa glo-
ria para !a lengua italiana y dc que Eckart o Jakob Boelame, Descar-
tes v Locke pudiesen haberla conquistado para sus respectivas lenguas 
naciohales, alemana, francesa e inglesa, la conquisto para su lengua 
materna Ramon Llull. 

En cuanto al metodo de la filosofia modema, tan distinto del 
metodo escolastico, es considerado tambien Ramon Llull como un 
precursor. De ingenio fertil y polifacetico, lo mismo escribe tratados 
doctrinales dotados de la mas sabia organizacion estructural, que no-
velas, dialogos, cuentos y apologos, cuyo argumento es un problema 
estrictamente filosofico. Aun para los existencialistas franceses, que 
llevan la filosofia al drama y a la novela, es Ramon Llull un adelan-
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tado. El, por su parte, no hizo mas que restaurar los antiguos gene 
ros literarios, en que los presocraticos y el mismo Platon expusieron 
los temas de filosofia. 

La superioridad, con todo, de Ramon Llull en condiciones de 
ejemplaridad y patronazgo para los filosofos modernos de que ahora 
iios ocupamos, estriba mas bien en que el es, efectivamente, de todos 
los aducidos, el que ha demostrado mas capacidad de sintesis y la ha 
llevado a mas diversos campos. 

Todo en Ramon Llull le predestinaba para aproximar extremos 
y armonizar disonancias. En primer lugar su nacimiento en estas is-
las, punto de reunion multisecular de todos los mensajes culturales 
del Norte y del Sur, del Este y del Oeste. Tambien el tiempo de tran-
sicion en que vivio, aquellos aiios indefinibles del fin del siglo X I I I 
y del principio del siglo X I V en que lo especifico de la cultura feudal 
empezaba a disgregarse y apuntaban ya los primeros brotes de la 
concepcion burguesa de la sociedad civil. 

Luego, el haber sido, como su protagonista Blanquerna, un hom-
bre que conocio por experiencia casi todos los estados de vida, esco-
giendo por liltimo uno que no es del todo religioso ni del todo secular, 
el de terciario franciscano, una especie de Opus Dei ante litteram. 
El haber vivido tambien en todas las partes del mundo europeo, afri-
cano y asiatico y el haber convivido con toda clase de psicologias y 
temperamentos, cumpliendo asi, como otro de sus protagonistas, Fe-
lix, el oficio «que anas per lo mon enserquant maraveylles». 

El haber sido ademas un hombre capaz de discurrir y sacar con-
clusiones, tomando como punto de partida o las verdades de razon, 
o las verdades reveladas o las experiencias extraordinarias de su 
union con Dios; es decir, el haber sido filosofo, teologo y mistico en 
una pieza. Por liltimo, el haberse adelantado a las nuevas actitudes de 
«intelectual comprometido», que hoy privan entre los catolicos y en-
tre los ateos. Ramon Llull fue, en efecto, un intelectual comprometido 
con la verdad y con la fe. Consagro su vida a dar testimonio de la 
verdad. Y como la expresion suma de la verdad para Llull era la ver-
dad que se habia personificado en Cristo, nunca se contento con el 
mero testimonio intelectual de la predicacion y de las obras escritas, 
sino que estuvo suspirando toda su vida que Dios le concediese la 
gracia de dar un testimonio mas personal de aquella verdad personal, 
objeto de sus trabajos y sus amores, es decir, el testimonio del marti-
rio. La filosofia de Llull fue una filosofia «martirial» en todos los sen-
tidos de la palabra. 

El ansia de martirio es despues de todo, lo que resume su vida, 
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como el mismo llega a insinuarlo en aquel fragmento autobiografieo 
del Cant de Ramon: 

«S6m hom vell, paubre, menyspreat. 
No hai ajuda d'home nat 
e hai trop gran fait emperat; 
gran res hai del mon cercat; 
mant bon eximpli hai donat; 
poc som conegut e amat. 
Vull morir en pelag d'amor. 

La capacidad armonizadora de Ramon Llull para lo intelectual 
se manifesto en primer lugar en conjugar unitariamente las actitudes 
aristotelica y platonica. No vamos a exagerar las cosas y a decir que 
la sintesis de lo platonico y de lo aristotelico realizada por Llull es en 
todos los campos la mas perfecta de la edad media. En el sector onto-
logico y etico, por ejemplo, estan indudablemente mejor sintetizadas 
ambas actitudes arquetipicas de la filosofia antigua, en la obra de 
Santo Tomas. 

La mas original y caracteristico de la sintesis luliana de lo pla-
tonico y de lo aristotelico tiene lugar en el campo gnoseologico. En 
ese campo, efectivamente, no hay ningiin filosofo medieval «tomista» 
que exponga con la amplitud y concreta minuciosidad de Llull el 
«descenso» del entendimiento, ni ningiin filosofo medieval «escotis-
ta» que haga lo mismo que Llull con el «ascenso» del entendimiento. 

Despues de los trabajos de Maura Gelabert, Salvador Bove y los 
Carreras Artau no creo que haya en nuestros dias ningiin conocedor 
del lulismo que, al menos en lo epistemologico, siga la teoria de To-
rras y Bages en La tradicio catalana, y reconozca en Llull no mas 
que la modalidad gnoseologica platonico-agustiniana, es decir, el de-
curso del entendimiento, y no tambien la aristotelico-tomista del as-
censo de] entendimiento.6 

Ramon Llull —no quede lugar a duda— inicia la tarea cognos-
citiva haciendo ascender el entendimiento de lo sensible a lo inteligi-
ble, de lo concreto a lo abstracto y de lo relativo a lo absoluto. La 
segunda fase de la epistemologia luliana sin embargo es descensiva. 
EI entendimiento baja de lo universal a lo particular, de lo necesario 
a lo contingente, de Dios creador a las cosas creadas. 

La primera jornada ascensiva empieza por el conocimiento sensi-
ble, requiere como etapa intermediaria el concurso de la imaginacion 

6 J u a n M a u r a Gelabert . El optimsimo del Bcnto Raymundo Lulio. B a r c c l o n a . 
1 9 0 4 : Salvador B o v e , El sislcma cienlifico luliano, B a r c e l o n a , 1 9 0 8 . 



4 6 GONZALKZ CAMINURO 

y se termina con la accion propiamente intelectiva. El entendimiento 
es realmente el que nos eleva al conocimiento de los primeros princi-
pios de las cosas y a la fuente de los primeros principios, que es Dios. 

En Dios es donde el entendimiento luliano se da cuenta de lo 
que es el verdadero ser, el ser por esencia, y de como todo lo demas 
procede eficiente y ejemplarmente de alli. 

<;C6mo no aprovechar esa subida a la mas soberana cumbre de 
la ontologia para observar desde ella todo el panorama de lo creado? 
Platon, Agustin, Buenaventura prefirieron esta manera de mirar la 
realidad. Aristoteles y Tomas prefirieron la otra. Llull usa indistinta-
mente de ambas, pero no se puede negar que manifiesta alguna pre-
dileocion por esta mirada a lo bajo desde lo alto. 

Empieza Llull, efectivamente,, por distinguir las infinitas perfec-
ciones o atributos de Dios y por definirlos con exactitud. La bondad, 
la sabiduria, la riqueza, el poder... 

Ellas son como las categorias teologicas de todo lo que existe. To-
do lo que existe refleja alguna perfeccion perteneciente a alguno de 
los atributos divinos. Estudiar pues lo creado desde la cima de estas 
«dignidades» divinas es estudiarlo desde sus raices y origen. 

Llull idea en consecuencia un metodo descensivo del entendi-
miento para conocer las cosas desde arriba. Sustancialmente se redu-
ce a estos tres pasos: 1.°) Definir las «dignidades» o atributos divi-
nos, 2 .° ) Ver las relaciones que tales atributos tienen entre si y con 
las privaciones correspondientes. 3 .°) Referir las perfecciones creadas 
al atributo divino de que participan y deducir su manera de ser y de 
relacionarse de la manera arquetipica de ser y de relacionarse de 
aquel soberano atributo. 7 

La armonizacion del ascenso y del descenso del entendimiento 
hecha por Ramon Llull no es mas que un reflejo en el plano cientifico 
de otra armonizacion realizada por el mismo Llull en su vida espiritual. 

El mallorquin era un hombre de vida activa. Como tal, estaba 
acostumbrado a elevarse a Dios desde las cosas que veia y desde los 
sucesos historicos que presenciaba. Pero era tambien un contempla-
tivo eminente. La mas habitual de las moradas de su alma era Dios. 
Desde alli sabia bajar tambien al mundo y a la sociedad de los hom-
bres no precisamente para convertirlos, sino para ver contemplativa-
mente como se proyectaba aqui abajo la gloria de alla arriba y en 
definitiva glorificar al Senor de todo. 

7 Salvador B o v e , 0 6 . cit. c a p . X X I I y X X V I I I . 
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Llull conocio tambien a la Orden dominicana y se aconsejo de 
miembros de ella tan ilustres como Ramon de Penafort. Sus relacio-
nes mas intimas con todo, fueron con los franciscanos, a varios de 
cuyos capitulos generales asistio y entre los cuales encontro los mas 
entusiastas auxiliares de sus planes de evangelizacion y de su Colegio 
de Miramar, vistiendo el mismo el habito terciario de la Orden. 

Por eso, porque en sus ideales de perfeccion espiritual, supo au-
nar tan maravillosamente lo dominicano y lo franciscano, supo tam-
bien armonizar en lo filosofico un tomismo aristotebco con un fran-
ciscanismo platonico. Supo asimismo interesarse enciclopedicamente 
por cada uno de los sectores particulares de la ciencia —el derecho, 
la medicina, la fisica, la astronomia, la teologia— y cultivar sobre to-
do el Arte Magna de los principios metafisicos universales y de las 
altas visiones panoramicas. Fue un entusiasta de la investigacion ex-
perimental, como buen aristotelico y un mistico especulativo como 
buen platonico. 

Mas tipicamente luliana es la fusion de lo occidental y de lo 
oriental. Es verdad que en el siglo X I I I tiene lugar la primera gran 
confiuencia cultural de Oriente y Occidente, despues de casi ocho si-
glos que ambas corrientes hemisfericas se deslizaban por cauces com-
pletamente separados. La contaminacion de bizantinismo, averroismo 
y judaismo. que entonces alcanza a la cultura occidental y cristiana, 
se refieja en todos los grandes pensadores de la epoca en forma de in-
teres y de suspicacia, de gestos de defensa y propositos de asimila-
cion. En general, sin embargo, no se puede hablar de una sintesis doc-
trinal de Oriente y Occidente. Los factores propiamente orientales ad-
mitidos a formar parte de la contextura occidental cristiana fueron 
escasos y ya muy tamizados por la manera de pensar europea. 

En Ramon Llull, con todo, se puede hablar en verdad de una fu-
sion viva y armonica de lo occidental y de lo oriental. El mallorquin 
fue un hombre que vivio cultural y afectivamente en la frontera de 
ambas posiciones planetarias. Sus ubicaciones geograficas se reparten 
por igual entre Paris. Napoles, Roma, Montpellier y Palma del lado 
de acii, y Tiinez, Bugia, Armenia y Chipre de la parte de alla. Su for-
macion humanistica y filosofica, realizada durante los nueve anos si-
guientes a su conversion, comprende, en dosis iguales, las humanida-
des occidentales (latin y filosofia escolastica) y las humanidades orien-
tales (hebreo y arabe y sus correspondientes filosofias). Es el primer 
estudiante del humanismo integral y planetario que los pedagogos re-
claman para el hombre de mafiana. Es tambien el primer ejemplo 
practico de adaptacion misionera y aproximacion cultural entre Orien-
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te y Occidente. No solamente habla las lenguas orientales, sino que 
tambien las escribe, o mejor escribe en ellas. Algunas de sus obras 
mas importantes las redacta primero en arabe y despues en latin. 

Sus planes de Colegios de lenguas orientales para Ios misioneros 
y sus programas de conquista de los judios, mahometanos y paganos 
para formar la cristiandad total le constituyen en precursor de todos 
los que desde el punto de vista cultural y cristiano han planeado pro-
yectos para lograr la unidad. 

£n esta sintesis de Oriente y Occidente hay que tener en cuenta 
que en el Occidente luliano se incluyen todas las tensiones domesti-
cas entre Norte y Sur, Roma y Bizancio, asi como en su Oriente esta 
representado no solo el Oriente proximo de arabes y judios, sino tam-
bien el remoto de los tartaros, chinos e indios. Es verdad que de estas 
tierras remotas no aprendio ninguna lengua, pero tambien es cierto 
que se intereso mucho por las hordas tartaricas, que entonces presio-
naban al Occidente; y, si la noticia de haber conquistado los ejercitos 
mongolicos a Egipto y Palestina entera no hubiese resultado falsa, Ra-
mon Llull, que emprendio entonces un viaje con el linico fin de en-
trevistarse con el gran Khan de los supuestos conquistadores, se hu-
biera puesto a aprender la lengua y la cultura de las naciones mas 
cultas que ellos tenian sojuzgadas. Entonces, los que proclaman la asi-
milacion cristiana de las filosofias vedica, budista, y confucionista, 
tendrian un nuevo motivo para considerar al Beato Ramon Llull como 
uno de sus precursores y autorizados maestros. En todo caso, las ra-
zones, basadas en ejemplos y realidades efectivas, que atestiguan la 
obra armonizadora de Llull entre las fuerzas culturales de Oriente y 
Occidente, bastan y sobran para que los orientalistas cristianos del 
Occidente y los occidentalistas cristianos del Oriente veneren a Llull 
como patrono y tengan mucho qua aprender de su amplitud de pers-
pectivas.8 

La sintesis a que mas frecuentemente aluden los actuales filoso-
fos integradores es la del pensamiento moderno y la del pensamiento 
cristiano. Para que la jefatura de Ramon Llull fuese totalmente reco-
nocida por ellos, seria preciso que, tambien en este tercer tipo de sin-
tesis, descollase la figura del filosofo mallorquin. Descuella efectiva-
mente. 

En la doctrina filosofica de Ramon Llull estan aunados lo anti-
guo y lo moderno con caracteristicas especiales que no se encuentran 
en ningiin otro. 

8 C a r r e r a s A r t a u , I , p p . 5 6 7 - 6 3 5 . 
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Ramon Llull es en primer lugar un pensador tradicional. El con-
tenido principal de sus especulaciones lo forman las teorias del agus-
tinismo de la edad media y las actitudes filosoficas anticipadas por 
los grandes filosofos precristianos. De esta manera se cumple en Ra-
mon Llull una de las caracteristicas principales de la filosofia cristia-
na, que es el respeto a la tradicion y a la aceptacion critica de lo que 
ya existia. Novedad mas original que la del Nuevo Testamento no ha 
surgido en la historia de la cultura. Sin embargo en esa nueva corrien-
te de ideas vivificadoras se filtraron innumerables verdades de los li-
bros del Testamento Antiguo. No es caracteristica del pensador cris-
tiano esa actitud de primera alborada genesiaca, en que se han pues-
to inicialmente tantos filosofos modernos a crear de nueva planta to-
do el cosmos de la ciencia. 

Pero pensamiento cristiano tampoco es sinonimo de fosilizacion 
y paralisis. A] contrario, si es autenticamente cristiano, no puede me-
nos de ser vivo y eficiente. Tambien esta cualidad, y sobre todo esta, 
resplandecio en la obra doctrinal de Ramon Llull. El original pensa-
dor franciscanista incorporo en primer lugar a su sistema tradicional 
las nuevas concepciones metafisicas y gnoseologicas de su tiempo, que 
eran las aristotelicas. El resultado de la sintesis no fue una renova-
cion completa del agustinismo, como la realizada genialmente por 
Santo Tomas. Ramon LIull efectuo una armonizacion de termino me-
dio. Su aristotelizacion del agustinismo es solo parcial y muy similar 
a la de Duns Escoto. Era una especie de conciliacion del agustinismo, 
a que no queria renunciar y del aristotelismo tomista, cuya superiori-
dad en muchos puntos no podia menos de reconocer. 

Pero la modernizacion mas original aportada por Ramon Llull 
no fue la que acabamos de exponer, del aristotelismo contemporaneo, 
sino la de haber anticipado en su obra muchos puntos de vista que 
despues desarrollaria y aplicaria a miiltiples dominios del saber la fi-
losofia moderna. No hay filosofo cristiano a quien los filosofos mo-
dernos hayan mirado con tanta curiosidad y utilizado con tanto fruto. 

En los origenes de la filosofia moderna aparecio subitamente un 
archipielago de teorias y heterogeneas direcciones. Todas ellas ape-
lan a Ramon Llull. Lo mismo Giordano Bruno, Telesio y Campanella, 
que Agripa von Mettesheim y Paracelso. Lo mismo Raimundo Sibiuda 
que el propio Nicolas de Cusa. 

Cuando, afios despues, inician un nuevo rumbo filosofico, en sen-
tido empirista los islenos ingleses y en sentido racionalista los euro-
peos continentales, ni Bacon ni Hobbes por un lado ni Descartes, ni 
sobre todo Leibniz por otro, pueden dejar de acudir a Ramon Llull, 
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para inspirarse en sus designios de restaurar el edificio de la ciencia 
con metodos nuevos y rigidamente exactos. 9 

En el siglo X V I I I y X I X se eclipsa casi por completo nuestro 
filosofo en cuanto pensador original e inspirador de nuevas concep-
ciones. Es el intervalo sombrio de su gloria postuma, en que, a pesar 
de todo, no le abandonan los eruditos de Palma y de Maguncia. 

Pero hoy ha vuelto a revivir. Primero los cultivadores de la 16-
gica simbolica, Bertrand Russell, Couturat, Hilbert; despues el mismo 
Husserl y mas tarde los neopositivistas Vittgenstein, Carnap, ayer no 
pueden menos de interesarse por este genial mallorquin, que ya en 
el siglo X I I I tuvo la intuicion de una ciencia universal, de un arte 
combinatoria general y de una gramatica logica pura. 

Es verdad que la repercusion ininterrumpida del lulismo en la 
filosofia moderna es casi siempre la de Llull del Arte Magna y de los 
metodos de pensar, pero, si se explanasen y estudiasen mas sus obras 
misticas, eticas y politicas, no me cabe la menor duda de que Ramon 
Llull iniciaria una segunda trayectoria de influencia e interes en estos 
otros campos. 

Altas son las aspiraciones de los que abogan por una sintesis fi-
losofica tan poliedrica y comprensiva como la que acabamos de expo-
ner. Los representantes de la mencionada tendencia son los primeros 
en percatarse asi de la nobleza de sus propositos como de su dificil 
ejecucion. Sin embargo, no se desaniman. Las ventajas, que el exito 
en esta empresa acarrearia, no solo para el prestigio del pensamiento 
catolico, sino tambien para la orientacion filosofica de la humanidad 
perpleja, es lo que sostiene a estos idealistas arriscados en sus posi-
ciones de vanguardia. 

Saben ellos muy bien que por ahora no podemos contentarnos 
mas que con aproximaciones. El Santo Tomas —hombre o equipo— 
(porque no solo es voluntad manifiesta de la Santa Sede, sino exigen-
cia ineludible de la sana filosofia el que la sintesis se haya de edificar 
sobre un acrisolado tomismo basico), el Santo Tomas, digo, indivi-
dual o corporativo que haya de lograr la rearmonizacion cristiana de 
todo el multiple saber contemporaneo, no aparece aun en el horizonte 

Ello significa que nos encontramos en una epoca de transicion, 
de tanteos y exploraciones. Sin ella, la obra de las conquistas logra-
das y de los perfiles bien definidos, tampoco seria posible. 

Para estos aiios dificiles de la preparacion y del adviento filoso-

C a r r e r a s A r t a u , I I , donde se h a c e u n Esbozo de una Historia del Lulismo, 
r e c o r r i e n d o los diversos periodos filosofieos de la historia renac iente y m o d e r n a . 
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fico es para los que hemos propuesto la ejemplaridad arquetipica de 
Ramon Llull y reclamado su hegemonia intelectual. 

Tal como estan las cosas en el mundo de las ideas filosoficas, el 
mejor precursor del nuevo Tomas armonico y polivalente es Ramon 
Llull. Con una condicion sin embargo. Que los lulistas competentes 
se sigan poniendo a la altura de los tiempos, y no solo desarrollen 
una admirable labor erudita, sino que emprendan trabajos estricta-
mente filosoficos, en los cuales elaboren personalmente las intuiciones 
germinales de su Maestro y las acomoden a la mentalidad contempo-
ranea. En Llull se encuentran, muchas veces, aunadas la modernidad 
del pensamiento y la concepcion cristiana del mismo, doble factor del 
que un filosofo catolico actual no puede prescindir, pero que es nece-
sario reelaborar y reenfocar una y otra vez para hacer las ideas mas 
vitalizadoras. Si con Rosmini, Newmann, Gratry y Nicolas de Cusa 
estan haciendo otros esta labor de explotacion y accesibilidad, los lu-
listas, y en su parte correspondiente todos los espanoles, deben hacer-
lo con Ramon Llull: De esta manera, el lulismo no sera solamente una 
escuela de historiadores, consagrada a la tarea meritisima e indispen-
sable de esclarecer la vida y los escritos del Maestro, sino tambien 
un equipo de filosofos que, inspirados por Llull, colaboran activamen-
te, cada cual segiin sus fuerzas, en seiialar el rumbo de las ideas filo-
soficas contemporaneas. 
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