
r a m 6 n l l u l l y l a <de d i v i s i o n e n a t u r a e » 
lliia nota sobre lu scguinia iiioiiogrnliu lulianu ilc Miss Yates* 

Miss F r a n c e s A. Y a t e s nos acaba de br indar una segunda mono-

graf ia lu l iana , 1 y los que recuerdan su primera cont r ibuc ion 2 -—o que 

leyeron la presentacion espanola de sus tesis en un articulo posterior 

en estas p a g i n a s 3 — ya sabran que cuando Miss Y a t e s entra en el campo 

de los estudios lulianos hay que esperar ideas muy nuevas : tan nuevas 

que empiezan por sorprendernos demasiado para podernos convencer , 

pero cuyo verdadero valor se de ja reconocer cuando la controversia 

que suscitaran se ha sosegado. Su primera monograf ia abr io un camino 

completamente nuevo en la dilucidacion del Arte luliano, al sugerir 

que era un sistema de logica natural que subia y b a j a b a por la escala 

del ser, basanclose en las correspondencias analogicas entre sus distin-

tos peldanos o escalones. El aspecto mas revolucionario de su manera 

* Ahora que esta finalmente a punto de publicarse el presente estudio, su 
autor se siente obligado a subrayar el hecho quc fuc escrito en agosto de 1962. Desde 
entonces, ya se ha publicado en esta misma revista el texto de la comunicacion sobre 
"Ramon Llull y Johannes Scotus Eriugena" que Miss Yates habia mandado al Pri-
mer Congreso Internacional de Lulismo en 1960 (Estudios Lulianos, VI, 1962, pp. 
71-87). Pero aunque csla comunicacion sca posterior en cuanlo a la jecha de su pu-
blicacion a la monografia cuyas tesis se examinan cn este estudio, en 1960 —cuando 
fuc leida en Formenlor— representaba lan solo una anticipacion de dicha monograffa. 
En el presente estudio ya se consideran, por lo tanlo, los puntos esenciales de aquella 
comunieacion, aunque no se la vaya cilando paso a paso. 

1 Frances A. Yales, Ranion Lull and John Scotus Erigena (Warburg Institute, 
Londrcs, 1960 ) 44 pp., 4 laminus, 6 chclincs llirada apartc dcl Journal oj the Warburg 
& C.ourtauld Institutes, XXIII , 1960). 

2 ib., The Art oj Rarnon Lull: an Approach to it through LuWs Theory oj 
the Elements iWarburg Institute, Londres. 1954) 59 pp., 13 laminas, 8/6 chelines (tirada 
aparte de la misma revista, XVII, 1954). 

3 ib., "La teoria luliana de los elementos", Estudios Lulianos, III (1959) ps. 
237-250, IV (1960) pp. 45-62, 151-166, 

1 



168 B . D. F . PRING-MII.I . 

de ver el Arte era la idea que su combinator ia pudiera estar modelada 
sobre las tecnicas de la astrologia y de la medicina astrologica, y que 
la teoria luliana de los elementos debiera de ser, por lo tanto, una clave 
esencial para la comprension de su argumentacion artist ica tan com-
plicada. Hasta entonces , la cr i t ica luliana babia concentrado sobre un 
aspecto mucho mas evidente del A r t e : su intento de relacionar todos 
los campos del conocimiento humano a ciertos predicados absolutos, 
las Dignidades divinas. Veiase c laramente que estas Dignidades forma-
ban la base de la estructuracion analogica del cosmos luliano, pero la 
manera en que se les utilizaba como la base para un ars inveniendi 
veritatem s is tematicamente combinator io habia permanecido oscuro 
hasta que Miss Y a t e s pudo demostrar — y creo que, de hecho, lo de-
mostro c o n c l u y e n t e m e n t e 4 — que las operaciones del Arte estaban mo-
deladas sobre las que el B e a t o y sus contemporaneos creyeron ser las 
operaciones de la misma naturaleza: ' i e s obres n a t u r a l s " (Art demos-
trativa, O R L , X V I , p. 1 7 ) . 

Su nuevo estudio es casi sorprendente como aquel , y sin duda 
alguna de tanta o mayor importancia para el futuro de los estmlios 
lulianos. S iempre se habia dudado de cuales debieran de ser los origenes 
especif icos de la doctrina luliana de las Dignidades, aunque se con-
cedia generalmente que era una doctrina mas o menos augustiniana 
en el fondo. A h o r a , Miss Yates nos ha mostrado dos cosas : en primer 
lugar, que la interpretacion de las Dignidades como los arquetipos del 
ser corresponde de una manera bastante sorprendente a la interpreta-
cion de J u a n Escoto Er igena de tales atributos divinos como causas 
primordiales, tal como este la expresara en su De Divisione ISaturue; 
y, en segundo lugar, que la relacion entre la doctrina de las Dignidades 
y las operaciones de los elementos se hace mucbo mas comprensiblc 
si se mira a la luz de la doctrina de Escoto Erigena segiin la cual los 
cuatro elementos serian los instrumentos empleados por dichas causas 
priinordiales en la labor de la creacion. Conviene notar . asimismo, que 
Miss l ates subraya el hecho < ] 11 * - la cosmologia del Krigena se distingue 
de la luliana notablemente en cuanto carece por completo de la orien-
tacion astrologica de esta, ya que la cosmovisioii astrologica no habia 

4 V. mis reservas a las tesis de Miss Yatea en Estudios I.ulitinos. II (1958) 
pp. 154-156, donde se precisan algunas de las diferencias principales entre mtestros 
puntos de vista. 
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penetrado el occidente todavia en el siglo I X . Aunque esto arguye la 
probable intervencion de intermediarios , creo que Miss Y a t e s ha po-
dido establecer cle una manera incontestable a la De Divisione Naturae 
como la fuente por lo menos indirecta de gran parte de la cosmologia 
luliana, la cual es — a su v e z — la base inclispensable cle las operaciones 
del Arte . La primera parte de su nueva tesis viose apoyada de una ma-
nera interesantisima cuanclo su propia comunicac ion sobre ' "Ramon 
Llull y J o h a n n e s Scotus E r i u g e n a " (v. Estudios Lulianos, V I , pp. 7 1 - 8 1 ) 
al I Congreso Internacional de Lulismo en abri l de 1 9 6 0 lla primera 
divulgacion de su nueva teor ia j fue seguida muy de cerca por una co-
municacion del Dr . Giulio Bonafede , de P a l e r m o , el cual habia llegado 
completamente inclepenclientemente a una teoria muy parecida, tambien 
tomando al Er igena como fuente de la doctrina luliana de las Digni-
dades. 

Ahora bien, aunque estoy de acuerdo —despues de ver las pruebas 
que Miss Y a t e s y el Dr . Bonafede han p r o p o r c i o n a d o — en que la 
De Divisione Naturae t iene que ser la fuente de muchas icleas del 
B e a t o , no puedo hacer menos que expresar ciertas reservas acerca de 
muchos de los detalles del nuevo estudio cle Miss Y a t e s . Preocupanclose 
sobre todo por establecer los puntos de contacto entre ambos pensadores. 
no se ha detenido tanto cuanclo se trataba de precisar las diferencias 
entre sus sistemas, y me parece que estas diferencias pudieran ser mas 
importantes de lo que Miss Y a t e s quisiera conceder . M a s serio es el 
liecho de que quizas liaya llegado a ver semejanzas que no existen en 
la verdacl, a fuerza de interpretar diversos textos lulianos a la luz de la 
De Divisionc Naturae. Y a notaremos algunos casos cle interpretaciones 
de esta indole, pero antes de proceder con c l analisis del art iculo. quie io 
insistir una vez mas en la importancia cle sus tesis generales. 

Miss Yates empieza por volver a subrayar el hecho de que existen 
relaciones entre la doctrina de las Dignidades y la teoria luliana de los 
eleinentos, ponpie esto le ha pareeido nniy importante para las rela-
ciones entre Llull y Ki igena : liasta que se conociera la importancia cle 
la teoria elemenlal en Llull . no habia para que llamar la ateneion a la 
De Divisione Naturae conio fuente posible de su cosmologia . eviclen-
temente neoplatonica y augustiniana en sus lineas generales . P e r o si 
existiera ini escri tor que frecuentaba las obras de S a n Agustin y del 
Psetido-Dionisio, y que construyera " u n sistema universal a base de 
principios divinos, relacioiuindolos con una teoria de los elementos y 
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con un empleo pecul iar de las categorias , su obra pudiera muy bieii 
representar la fuente cle las ideas lu l ianas" (p. 3 ) . Ta les son, efecti-
vamente , las caracter is t icas del sistema construiclo por Escoto Er igena 
en su De Divisione Naturae. 

Alli todas las cosas que existen se dividen en cuatro c lases : (1) creat 
et non creatur, o sea Dios como fuente de todo lo que exis te ; (2) creatur 
et creat, o sean las causas primordiales , como Boni tas , Essent ia , e t c , 
que son " l o que los griegos l laman I d e a s " y que constituyen, en con-
junto , el L o g o s ; (3) creatur et non creat, o sea todo lo que se halla en el 
campo del t iempo y del espacio , lo cual se deriva de las causas primor-
diales a traves de los cuatro elementos, que son " l o s instrumentos crea-
dores de las causas pr imordia les " , de los cuales "e lementos catol icos 
y universales se derivan las cualidades elementales sobre cuyas inte-
rrelaciones toda la orden de la creacion queda construida, desde lo 
mas b a j o hasta lo mas a l t o " : y f inalmente (4) nec creat nec crealur, o 
sea Dios como el fin de todo : toda la creacion tiene que regresar a 
las causas primordiales de las cuales procedio , y el microcosmo humano 
tiene un papel importantis imo que jugar en esto en cttanto fue cuando 
la Seguntla Persona de la Tr inidad se hizo hombre que " l a creac ion 
fue redimida en el, de tnodo que el y la creacion entera pueden elevar-
se de n u e v o . . . hacia Dios . Asi es que las cattsas priniordiales, que son 
el Logos como Creaclor, no solo clescieneden a traves de toda la 
creacion sino que tanibien ascienden de nttevo a traves de ella, me-
diante el Logos como S a l v a d o r " (p. 5 ) . 

Cotnentando de una manera general sobre este sistema, Miss Y a t e s 
destaca los siguientes puntos Intportantes: " E n las causas primordiales 
y su relacion con los elementos, tenemos por fin algo que pudiera expli-
car las relaciones entre las Dignidades lulianas y los elementos. En la 
identif icacion de las causas primordiales con el poder creador de la 
Segunda Persona . . . hal lamos una iclea que pudiera ac larar la relacion 
entre las Dignidades lulianas y la Tr in idad. Y en la doctrina mistica 
clel re-ascenso de tocla la creacion a las causas primortliales hay algo que 
nos recuerda aquel ascenso y descenso que Llull promete a los estu-
diantes de su Arte que concentran sobre Bonitas etc . cotno cualitlades 
propias de los e l e m e n t o s " ( p . 5 ) . Hay que tlecir inmediatamente que la 
relacion que aqui se sugiere entre un re-asccnso de la creacion entera 
al fin del tiempo y el ascenso y descenso continuo tlel lntelecto en el 
Arte luliano me parece debil , especialmente cuando recordamos que 
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el ascenso y descenso del intelecto pueden explicarse adecuadamente con 
pensar en la contemplacion neoplatonica de la analogia entis ya tradicio-
nal en la escuela augustiniana y anselmiana. Y temo que la presencia 
de paralelos tan atrevidos (no es este el linico e jemplo) pudieran restar 
valor a otros que son, de hecho, muy convincentes . Ta les son los otros 
serialados en esta c i ta , los cuales quiero examinar mucho mas dete-
nidamente . 

E m p e c e m o s por considerar el campo de los principios divinos. 
Miss Y a t e s sefiala que la fuente de la doctr ina del propio Er igena 
acerca de las causas primordiales t iene que ser el De Divinis Nomini-
bus del Pseudo-Dionis io , para el cual Boni tas , Essentia , etc . son las 
optimas processiones, y subraya la sugerencia de Mlle. d 'Alverny 5 que 
su transformacion en causas primordiales en la De Divisione pudiera 
haber sido influida por la interpretacion de este pasa je en un sentido 
" c r e a c i o n i s t a " por M a x i m o el Confesor (v. Arnbigua, P . L. 1 2 2 , 1 1 9 9 
f f . ) . Hasta aqui , notemos que Llull y Escoto Fr igena estan de acuerdo en 
cuanto a dicha transformacion de los nombres divinos. El Erigena 
nunca llama sus causas primordiales "Digni ta tes D e i " , aunque hable 
de Dignitas con respecto al lugar del honibre en el universo (siguiendo 
en esto al mismo M a x i m o y a Gregorio de N y s s a ) , pero si les llama 
— e n t r e otras muchas c o s a s — "pr inc ip ia e x e m p l a " , lo cual constituye 
cierto paralel ismo entre su terminologia y la del B e a t o . Var ian en 
niimero y orden (aimque casi todas sus listas empiezan, como las 
del B e a t o , con B o n i t a s ) , pueden bara jarse para los f ines de la contem-
placion, se prestan a ser contempladas — c o m o los principios de la 
F igura A l u l i a n a — de una manera c ircular , y el Er igena hasta llega 
a descr ibir una f igura que tendria que parecerse bastanle a nuestra 
Figura A, aunque no parece haber llegado a representar la : " u t hoc 
cxemplo rerum sensibil ium clarius elucescat , centrum et c ircumscrip-
tum ei c irculum diligenter intuere, rectasque lineas a centro inchoatas, 
et ad circulum porrectas , ibique te rminatas " , con el Verbum Dei como 
centro, y los principios colocados en su derredor (v. el pasa je de la 
De Divisione, P . L . 1 2 2 , 6 2 2 - 6 , que se cita como apendice a la monogra-
fia de Miss Y a t e s ) . Creados ab eternitate por Dios en el V e r b o , no hay 
otra cr iatura que se interponga entre estos principios y la Tr inidad 

5 M. Th. cPAlverny, "Le cosmos symboliquc du Xlle sicrle", Archives d'his-
toire doctrinale et lillernire du Mayen Age. 1954 (pp. 31-81) v. p. 44, 
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( "quia nulla creatura inter ipsa et unam omnium causam interposita 
e s t " , P . L . 1 2 2 , 6 1 6 ) , cle moclo que puecle decirse que — m e d i a n t e el 
V e r b o — participan en la Tr inidad (Yates , ps. 7 - 8 ) . Hasta aqui , el 
paralel ismo entre ambos sistemas me parece muy notable , y creo que 
Miss Y a t e s y el Dr . Bonafede tienen que tener razoni en Ver tales 
principios del Er igena como la fuente de la doctr ina luliana de las 
Dignidades . 

Miss Y a t e s va mas alla, sin embargo , para sugerir que aqui tene-
mos la raiz de la idea de un Arte que subiera hasta la Tr in idad a traves 
cle las Dignidades, ba jando de nuevo de la Tr in idad a todos los sujetos 
posibles a traves de la misma serie de principios absolutos. E s posible que 
asi sea , aunque hasta ahora yo no puedo ver en las ideas expuestas mas 
que la fuente cle la doctr ina cle las Dignidades en si. L o 
que me parece mas peligroso es que Miss Y a t e s llegue a 
interpretar las Dignidades y sus correlat ivos casi a manera 
emanaciones , gracias a los clejos cle emanacionismo que colo-
ran la doctrina de las causas priniorcliales en el Er igena . Como 
vimos, estas causas no pertenecen a la pr imera de las cuatro divisiones 
nalurae (creadora e increada) sino a la segunda (creada y creaclora) , 
siendo "pr inc ipa l ia exempla , quae Pa ter in Fi l io f e c i t " . Creadas por 
el Paclre en el H i j o , estas causas se iclentifican en su totalidad con el 
Verbo , mediante el cual el Padre prosigue con la labor de la creac ion. 
Fuese o no panteista Escoto Er igena , es innegable que esta distincion 
tan neoplatonica tiende a establecer las causas priinordiales como una 
primera zona de emanaciones . Hay m a s : es la T e r c e r a Persona que 
logra los efectos de las causas primordiales , encargandose de la produc-
cion de los elementos, asi que la labor de la creacion se lleva a c a b o 
por la intervencion sucesiva de la essentia del P a d r e , del virtus del 
Hi jo (lnanifestado en las causas primordiales) y de la operatio del 
Espiritu Santo (produciendo las primeras esencias elementales de las 
causas pi imordiales , v. mas a b a j o l . Esta clivision queda ref le jada en 
todas las cr iaturas como una esquematizacion ternaria a base de essentia, 
vi.rtus y operatio, un ternario de principios correlativos que recuerda 
los ternarios augustinianos de la IJe Trinilale, aunque la terminologia 
empleada parece clerivarse |v. Yates p. 2 3 ) mas bien del tratado del 
1'seudo-Dionisio sobre las j e rarquias celestiales. Miss Yates quiere ver 
aqui , en este ternario de correlativos erigenistas — m a s bien que en Ios 
ternarios augustinianos citados por el P . Piatzeck en " L a combinator ia 
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l u l i a n a " (Revista de Filosojiiu 1 9 5 3 - 4 ) — l a fuente de la cloctrina cle los 

principios correlativos lulianos, los cuales ella interpreta muy a la luz 

cle la De Divisione Naturae. 

P o r una par le , me parece que liay miis afiniilad entre los correla-

tivos lulianos y el ternario augustiniano " a n i a n s . et quod amatur , et 

a m o r " (De Trinitale, V I I I , 10 ) que entre los correlat ivos lulianos y 

los erigenistas, y ereo ademas que Ia doctrina dc Ios correlat ivos lulia-

nos se desarrollo en gran parte precisamente dentro del campo del 

amor y ba jo la iufliiencia directa de San Agustin (v. Romanistisches 

Jahrbuch, V I I , p. 2 4 3 ) . P o r otra parte , creo que Miss Y a t e s ba defonna-

do la doctrina luliana muy soriamente al intentar hacerla conformar 

con el ternario erigenista , identif icando las Dignidades con la Segunda 

Persona de la Tr inidad e aislandolas de la P r i m e r a por completo. 

Conio muestra de la interpretacion inipuesta sobre las doctr inas lulianas 

por Miss Y a t e s . baste considerar un esquema que nos propone (p. 2 5 ) 

para representar " las progresivas correlativaciones de las Dignidades 

y dc las esencias e l e m e n t a l e s " : — 

E s S K M I \ DEL PADRE 

VIRTUS DEL l l i . i o BOMTAS ( e t a l i a ) 

Dignitates, o 

eausas p r i n i o n h a l e s HOMI'ICAT[IV]UM BONIFICABILE BONIFICARE 

OPERATIO DEL ESPIHITII IG.NEITAS (et a l ia ) 
los e l e e l o s de las eausas 
( c sene ias e le inenta les ) IGMFICATIVUM IG.MITCABILE IGMITCAHI: 

Este esquema me parece contradecir las ideas del Beato en varias 

maneras , y pr imeramente porque representa las Dignidades i inicamente 

al nivel del Hi jo . Iimitando -u despliege correlativo a este nivel, mientras 

Ramon LIull insiste repetidas veces en que la Bonitas de Dios se desplie-

ga en un ternario de Boni f icat ivum, Boni f icabi le y Boni f ieare cuyos tres 

miembros correspondcn a las tres Personas respectivamente, con el tercer 

correlat ivo (Boni f icare) procediendo de la interracion de los otros dos, 

tal como el Espiritu Santo procede del Padre y el H i j o . Bas te c i tar 

el Liber de Correlativis lnnatis ( 1 3 1 0 1 : " D i x i m u s autem P a t r e m unam 

esse Personam, Fi l ium al iam, Spiri tum Sanctum al iam, quae quidem 

t r e s Pcrsonae, una Bonitas existunt. una Magnitudo >.V<'.. una natura. 

& substantia , & essentia indivisa, & una Dei tas ; tamen, quia sicut corre-

lativa supradictarum rationum differunt, constituunt hoc m o d o ; nam 

7 



174 R. D. F. PRING-MILL 

Tiva praedictarum Personam Patr is const i tuunt : & Bilia, Personam 

Fi l i i ; ipsum vero Are, videlicet bonificare, magnificare &c . Personam 

Spiritus Sanct i , sub rat ione a m o r i s " (ps. 5 0 - 5 1 , en Opera Parva, I , P a l m a 

1 7 4 4 ) . Y creo que por lo menos los inicios de la misma doctr ina , 

aunque expresada con la ayuda de una tenninologia niucho mas primi-

tiva, estan iniplicitas en muclias de las " d e m o n s t r a c i o n e s " de la Tr in i -

dad en el tercer l ibro del Libre de dcmostracions (c. 1 2 7 5 , v. Roma-

nistichcs Jahrbuch, V I I , ps. 2 4 5 - 6 ) . 

Tamhien creo que la sucesion de fases (por no emplear la palabra 

emanaciones) cn la labor de la creac ion, tal como la vemos en la colum-

na izquierda de este esquema, es totalmente incompatible con la vision 

luliana de la creac ion. P o r una parte , el Beato nos dice — a pesar de 

aquella identi f icacion de los tres tipos de correlativos como caractc -

risticas de las tres Personas r e s p e c t i v a m e n t e — que cada una de las tres 

Personas tiene que ser al mismo tiempo agente, paciente y accion en 

Dios \amant, amat y amor) v. Libre de demostracions, O R L X V , p. 2 4 5 , 

cit . Romanistischcs Jahrbuch, V I I , p. 2 4 3 ) ; puede haber habido cambios 

en el pensamiento del B c a t o en cuanto a este part icular (uno de los 

objetos de mi estudio prometido de su terminologia trinitaria sera, 

precisamente, averiguar si los hubo, o si los cambios fueron solamente 

eambios terminologicos) , pero no creo que su doctrina trinitaria confor-

mara con la del Er igena en ninguna epoca. P o r otra parte, no recucrdo 

ninguna exposicion de la creacion en las obras lulianas que nos parecicse. 

sugerir tal repart imiento de diclia labor entre las tres Personas divinas. 

Ahora bien, todo esto no quiere decir que Miss Yates no tenga toda la 

razon al buscar el origen de las Dignidades en aquellas causas primor-

diales; pero m e ha parecido imprescindible indicar aqui las reservas 

muy fuertes que me han inspirado sus interpretaciones de las doctrinas 

trinitarias del B e a t o . 

S i pasamos ahora al campo de los eleinentos, notarenios otros 

casos de paralelos importantes , pero tambien cabe dudar si los dos 

sistemas puedan indentif icarse hasta el punto sugerido por Miss Y a t e s . 

En el sistema de la De Divisione, la tercera division {quod creatur 

et non creai) — " e l universo creado de todo lo que se conoce en la 

generacion, en el espacio y en el t i e m p o " (p. 5 ) — se deriva de las 

causas primordiales mediante la intervencion de los elementos " e n su 

fornia p r i m a r i a " : los cuatro elementos son al mismo tiempo los efectos 

directos de la operacion de las causas pr imordialcs , y sus instrumentos 
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para el resto de la labor de la creacion. Estos elementos primitivos no 

son los elementos corporeos que conocemos por experiencia directa , 

sino esencias incorporeas que existen de una manera muy pura en la 

mater ia in forme : " C a t h o l i c a quoque solent appelari , id est, universal ia ; 

ex ipsis s iquidem propria singulorum corpora f i u n t " (P . L . 1 2 2 , 6 6 4 ) . 

Los elementos catolicos constituyen, por decirlo asi , un medio entre las 

causas primordiales y el resto de la creac ion, el cual consiste en las 

interrelaciones de las cuatro cualidades elementales , que proceden 

(como otra zona de emanacion) de los mismos elementos catolicos. 

Ahora bien, estos elementos catolicos ya estan sumisas de por si 

a las caleirorias del t iempo y del espacio , " y las cualidades elementales, 

con todo lo que procede de ellas, estan sumisas a estas y a todas las 

demas c a t e g o r i a s " (p. 1 1 ) . E fec t ivamente , si tales son las ideas del 

Er igena , Miss Y a t e s t iene mucha razon el decir que " l a s categor ias 

parecen ser a q u i . . . mas bien una creacion divina que emana de las 

causas primordiales , o un instrumento de su poder creador al informar el 

caos informe, que instrumentos de la razon b u m a n a " (p. 1 1 ) . Y Miss 

Y a t e s sugiere que las quacstioncs del Arte lul iano, basadas en las cate-

"•orias, pudieran estar re lac ionadas a las Dignidades de la misma 

manera . De hecho , el B e a t o t iene ideas muy parecidas en cuanto a la 

cxistencia de los cuatro elementos en una forma muy sutil e incorporea 

iv., p. e. , " l e s b r a n q u e s " dcl Arbrc elemental del Arbre de sciencia, O R L 

X I . ps. 2 7 - 3 0 ) . y tambien en cuanto a la presencia de las categorias en 

el c a o s : al estudiar el Liber Chaos del B e a t o . Miss Y a t e s ha podido 

encontrar una serie de ideas paralelas que son muy importantes , sobre 

todo con respecto a las esencias elementales ( Igneitas , Aeri tas , Aqueitas 

v Tcrre i tas ) y con respect.o a las diez categorias aristotelicas (v. Y a t e s 

ps. 1 8 - 2 1 ) . S i no hubiera ningun otro pensador que colocara las cate-

•rorias en el caos (con la excepcion de discipulos del Er igena tales 

como Honorio Augustodunense en el s. X I I , los cuales pudieran haber 

sido los intermediarios entre el irlandes v el mal lorquin) , este para-

lelismo seria una prueba decisiva de la influencia de la De Divisione 

Naturae sobre la cosmologia luliana. 

Todavia hace falta averiguar, sin embargo , si la tradicion erige-

nista era la unica fuente posible para tales ideas acerca de las catego-

rias (y cabe estudiar no solo la tradicion crist iana sino tambien la 

arabiga en este p a r t i c u l a r ) . Ser ia importante , ademas, hacer un analisis 

mas detenido de las ideas lulianas, como tambien de las relaciones entre 
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las categorias del Liber Chaos y las quaestiones del Arte . Aunque 

debemos recordar que las " r e g l e s e ques t ions" no adquieren toda su 

importancia Iiasta las Artes de la segunda epoca , hay que reconocer que 

el I.ibe.r Chaos es de los afios entre 1 2 7 5 y 1 2 8 1 , asi que si exist iera una 

relacion innegable entre las teorias f is icas de este l ibro y las de la 

f)e Divisione, ya le tendriamos al Beato influido por Escoto Erigetia 

en aiios proximos a los de la invencion del Arte . Todavia quedaria por 

demostrar , as imismo, la influencia decisiva del Erigena en el genesis del 

Ars Magna primitivo. Aqui tocaria volver a escudrifiar no solamente 

el Ars Magna primitivo y el Ars Vnivcrsalis sino tambien todo el Libre 

de contcmplacio y el Librc del gentil a la luz de las ideas de Miss Yates , 

[pero no me atrevo a intentarlo dentro de los limites de esta nota ! 

Memos liablado en estos liltimos parrafos mas bien de las rolacio-

nes entre los elenientos y las categor ias que de las relaciones entre aque-

llos, las causas priinordiales y las Dignidades . Aqui las cosas se com-

plican un poco en cuanto a lo luliano gracias a la manera de proceder 

de Miss Y a t e s : en su pr imer art iculo. habia empezado por estttdiar la 

analogia enlre la combinator ia del Ars Magna definitivo y la combi-

natoria astrologica del Tractatus de Astronomia, y abora vuelve sobre 

el mismo terreno para destacar de nuevo que el B e a t o insiste — e n la 

obra astronomica ( o sea astrologica)— que las Dignidades son para 

el las autenticas cualidades propias de los cuatro elementos, y por lo 

tanto de los cuerpos celestiales. E n el sistema del Er igena , las esen-

cias elementales se hallan inmediatamente deba jo de las causas pri-

mordiales (mas arr iba que el cielo y que los dngeles), y parece q u e 

son los instrumentos exclusivos de las causas pr imordiales , o sea que 

ninguna parte de la creacion infer ior puede derivarse de estas sino 

mediante la intervencion de dichas esencias elementales. Y Miss Y a t e s 

deduce, de las relaciones entre elementos y Dignidades en el Tractatus 

de Astronomia, que lo mismo tiene que h a b e r sido verdad para el B e a t o . 

Aqui conviene hacer varias observaciones. En pr imer lugar . para 

encontrar las verdaderas relaciones entre la astrologia y el Arte lu-

lianos no conviene part ir de las Artes posteriores de nueve Dignidades 

ni de una obra tardia como el Tractatus de Astronomia ( 1 2 9 7 ) , sino 

buscar como se re lac ionaban en la pr imera epoca . cuando ambos sis-

temas funcionaban sobre la misma base cuaternaria (v. loc . cit . n. 4 ) . 

En segundo Iugar — y aqui ya se trata de algo mucho mas s e r i o — me 

parece que acercarse al Arte por el estudio de una de sus apl icaciones 
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cienti f icas pudiera falsear la direccion de una inf luencia : el trabazon 

entre Dignidades y elementos que Miss Y a t e s ha hallado en la Astro-

nomia pudiera estar presente en ella precisamente porque aplicabase 

en ella un Arte basado en las Dignidades al campo de la astronomia, 

con una consiguiente interpretaciOn de las influencias celestiales a la 

luz de una doctrina antecedente acerca de la influencia de las Digni-

dades sobre todos los escalones de la creacion. Miss Y a t e s nos dice que 

" q u i z a s . . . la astrologia del Arte no se mostraba cuando este se emplea-

ba para fines apologeticos, sino tan solo cuando se empleaba en las 

c iencias que estaban basados sobre los principios astrologicos, como 

la m e d i c i n a " (p. 3 1 ) ; puede ser que sea asi , pero suponer esta supre-

sion de principios astrologicos inherentes en el Arte siempre que este 

no se apl icara a temas netamente astrologicos es, segiin mi parecer , 

una hipotesis innecesaria . Y creo que para poder establecer la rela-

cion que Miss Yates ba querido ver entre la operacion de las Digni-

dades y la operacion de los elementos de una m a n e r a concluyente , 

tendriase que mostrar la presencia de esta relacion precisamente en 

obras cuyo tema no tuviese nada que ver con la operacion de las in-

f luencias celestiales en el campo de los "elementata. 

Este punto es muy importante para la interpretacion tanto del 

Arte como de la cosmologia que el Arte presupone. P o r mi parte , sigo 

estando de acuerdo con lo que Miss Y ates abora cree que f ue un " e r r o r " 

en su pr imer estudio lul iano: " a saber , que entonces pensaba que Llull 

estaria empleando la teoria de los elementos como algo por el cual se 

arguia hac ia arr iba fpor decirlo a s i ) , y analogicamente , desde el esque-

m a es t ructura l " (the patterns) " d e l mundo natural hacia el esquema 

estructural del mundo d iv ino" . Y sigue dic iendo: " A h o r a , sin embargo , 

es patente que los elementos son para Llull . como para Escoto Er igena , 

los efectos inmediatos de las causas, o sea de las Dignidades. Como 

esencias elementales en el caos , tienen la misma capacidad para des-

plegarse corre la t ivamente" (the same power of correlative expansion) 

" q u e k s Dignitates. Sobre la escala del ser, estan arr iba y no a b a j o , 

encontrandose inmediatamente deba jo de las mismas Dignitates. Como 

esencias en el caos , representan la pr imera s e c c i o n " (stage) " e n la 

tercera division de la naturaleza, [ s iendo] los efectos de las causas. 

Son la Operatio del Espir i tu que procede del Virtus del H i j o " (p. 2 5 ) . 

E n pr imer lugar, creo que con lo dicho arr iba acerca del esquema 

de la correlat ivacion ya podemos deshechar esta liltima af i rmacion por 
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completo. En segundo lugar. aunque estoy de acuerdo en que las Dig-
nidades obran a traves de las esencias elementales y de los elementos 
concretos en los elementata, no creo que pueda af irmarse que 
los elementos sean los instrumentos exclusivos de las Dignidades, ni 
que vengan inmediatamente despues de las Dignidades cn la escala 
del ser. 

i Q u e seria entonces de la manifestacion de las Dignidades en las 
tres potencias del alrna, o en los angeles? No tenemos que olvidar que 
en el Arbre de sciencia fpara c i tar tan solo la descripcion mas enci-
clopedica del cosmos luliano) los elementos se describen en el primer 
arbol , y aunque dependan de Ias influencias celestiales descritas en el 
Arbre celestial , este es anterior (o sea injerior) al Arbre angelical . 
M a s arr iba del Arbre celestial , me parece que los elementos ya no 
cuentan para nada. Hasta el presente, todos los textos lulianos que he 
estudiado describen una estructuracion del mundo matcrial que se 
parece, e fect ivamente , a la vision de la De Divisione Naturae, pero no 
me he dado cuenta de nada que sugeriese que el mundo espiritual estu-
viese estructurado a base de los elementos, sino tan solo a base de la 
manifestacion dirccta de las Digniclades (y, a medida que se desarrolla 
la doctrina trinitaria de los correlat ivos, por la correlat ivacion cle las 
mismas Dignidades ) . 

M e parece que tambien conviene distinguir muy claramente entre 

la estructura del Arte luliano en si y la estructura del universo que 

este Arte se empleaba para investigar. Conceder que las esencias 

elementales fueran " l o s efectos inmediatos de las causas, o sea de las 

Dignidades" , en el campo de los elementata no signif ica necesaria-

mente que las operaciones elementales jugasen otro papel en cl Arle 

que el de proporcionar un modelo para su combinator ia , cuya argu-

mentacion pudiera seguir sienclo netamente analogica (y nada mas) 

en todos los otros campos que servia para investigar. Esta argumenta-

cion tiene que ser analogica, desde luego, cuando se aplica a la pre-

sencia de las Dignidades en Dios, y yo sigo creyendo que lo es siem-

pre que este aplicando tecnicas combinator ias derivadas del estudio 

de los elementos a sujetos no elementados. Ahora bien, cuanto mas se 

parezcan la cosmovision erigenista y la cosmovision luliana con res-

pecto al mundo mater ia l , tanto mas just i f icable debiera de haberle 

parecido al Beato la aplicacion de estas tecnicas analit icas de naturaleza 

combinator ia lcuya ef icac ia parecia evidente en el campo de la inves-
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t igacion de " l e s obres naturals" ) a otros campos del conocimiento 

humano. 

Hay otros pormenores en que no estoy de acuerdo con la inter-

pretacion de las ideas lulianas que hallamos en el nuevo estudio de 

Miss Y a t e s que no puedo considerar en esta ocasion, como tambien 

muclias olras sugerencias muy l lamativas : tal es, p. e., la idea de que 

el Beato pudiera haher llegado a conocer las ideas de la De Divisione 

gracias a la divulgacion de esta obra entre los alhigenses, en t ierras 

de Provenza. y por lo tanto no solamente en Montpell ier sino quizas 

tambien en Cataluna, por influencia de los refugiados que se escaparan 

a la corte catalana como consecuencia de la cruzada: o el papel que 

pudiera haher jugado la Clavis Physicae de Honorio Augustodunense 

en dicha transmision. P c r o me parece que muchos detalles de su argu-

mento tan sugestivo huhieran quedado mas claros si hubiera distiguido 

ine jor entre Ias apl icacioncs particulares del Arte y el Arte como un 

ars invcnicndi veritatcm general , como tambien entre los procedimicntos 

tecnicos del Arte en si y la cosmologia cuyos diversos aspectos tenia 

el ob jc to de investigar. Es , tambien, peligroso ci tar las obras tardias 

del Beato cuando se esta investigando el origen de sus ideas, en lugar 

de examinar las primeras obras en que estas ideas se manif iestan, 

porque el sistema luliano se desarrollo de una manera sorprendente 

entre el Librc de contemplacio y el Ars Magiia definitivo. 

Algunos de los paralelos entre el sistema del irlandes y el sistema 

luliano en su forma definitiva parecen menos signif icantes cuando 

vemos que el fenomeno luliano que se cita fue la consecuencia de una 

evolucion interna que part iera de una posicion bastante menos parecida 

a la cle la De Divisione: estoy pensando, aqui , por una parte en el 

empleo que Miss Y a t e s hace (p. 14 ) de la tabula Artis Brevis, y por 

otra parte en su discusion de la correlativacion del cosmo luliano (para 

la cual v. ahora la tercera parte de mi propio El Microcosmos Lul.lia, 

Palma 1 9 6 1 ) . P e r o a pesar de todas estas reservas (que no pude de jar 

de formular sin incurrir el peligro de parecer estar recomendando mu-

chas interpretaciones que me parecen dudosas, por l lamativas que sean) 

estoy s inceramente convencido que Miss Y a t e s nos acaba de presentar 

— p o r segunda v e z — con una contribucion cle altisimo valor para el 

progreso de los estudios lulianos. Y a no puede caber duda que la 

De Divisione Naturae e jerc iera una influencia muy importante sobre el 

pensamiento del B e a t o , aunque en vista de sus muchas divergencias tan 
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notables me parece seguro que dicha influencia se e jerc iera indirecta-
mente , a traves de intermediarios que todavia estan por identi f icar (y 
conviene repetir que Miss Y a t e s tambien esta pensando, desde luego, en 
una influencia iridirecta, aunque no se atreviera a intentar la identif ica-
cion de los intermediarios precisos sino tan solo a indicar algunas posi-
bil idades para la investigacion posterior. 

Unas cuantas palabras mas , en conclusion, acerca de las contri-
buciones lulianas de Miss Yates (y palabras que eseribo muy sincera-
mente a manera de elogio y no de c r i t i c a ) : creo que uno de los mayores 
meritos de su manera de proceder consiste en presentar sus ideas 
no solamente de una manera muy sugestiva sino tambien de un modo 
tan llamativo y provocativo, estimulando sus lectores a una reconside-
racion radical de sus propias ideas sobre cada particular. Su entusias-
mo es contagioso, hasta cuando la conduce a ofrecernos oportunidades 
para cr i t icar la . Un investigador menos apasionado hubiera abierto menos 
caminos, queriendo protegerse contra las posibil idades del contrataque, 
con la consecuencia de que hubiera terminado por contr ibuir infini-
tamente menos al desarrollo de nuestros conocimientos . 

R . D . F . PRING-MILL 
O.xf.ml 
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