
R E L A C I O N E S D E L C I S T E R Y D E SAN B E R N A R D O 

CON E L B T O . R A \ l 6 i \ L L U L L 

I N T R O D U C C I O N 

EI eminente hilista, P . D . Raymundo Pascual en el prologo de su 
o b r a : Vindiciae Lulianae, tom. I . p. V - X I I , expuso en forma clara y 
suscinta el influjo decisivo del Monasterio c irtercience de La Real de 
Pa lma de Mallorca en la formacion del Beato Ramon Llull. 

L a autorizada opinion del celebre Abad me indujo a investigar 
en las obras lulianas los argumentos para demostrar la verdad de su 
sentencia . 

Ante todo estudie detenidamente los diversos documentos que 
tratan sobre este particular y publique el resultado de mi t raba jo en: 
Analecta Sacra Tarraconensia, ( 1 9 4 2 ) , 7 5 - 9 2 y en: Estudios Lulianos 
( 1 9 5 7 ) . 3 5 1 - 3 7 0 ; 11 ( 1 9 5 8 ) , 2 5 6 - 2 7 2 . 

En la comunicacion presentada al Congreso Internacional Lulis-
ta . empece un esludio cornparativo entre la doctrina c istcrciensc y la 
hilista. 

Durante los afios siguientes al Congreso, diversos lulistas han 
tratado este tema. particularmente, Armand Llinares en su tesis doc-
toral de la Universidad de Grenoble con el t i tulo: Raymond Lulle. 
P/iilosophie de Taction (Grenoble , 1 9 6 3 ) , 6 8 , 6 9 , 8 8 , 9 0 , 4 2 1 y 4 6 6 ; 
y mi amigo J . N. Hillgarth en el art iculo: Una biblioteca cistercien-
se medieval. La Real (Mallorca). publicado en : Analecta Sacra Ta-
rraconensia, 1 9 5 9 , 8 9 - 1 9 1 . 

Despues de la atenta lectura de estos dos t raba jos he sentido un 
fuerte impulso de completar mi ponencia con nuevos datos, de acla-
rar algunos puntos y de responder a diversas dificultades que presen-
tan sus autores, pero, todo bien ponderado, he preferido de jar para 
otra oportunidad este interesante estudio. 

En la comunicacion que lei en el I Congreso Lulista, trato breve-
mente de tres temas relacionados con la formacion del Beato R a m o n 
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Llull : la cultura cisterciense de principios y mediados del siglo X I I I 
y la doctrina lul iana; la organizacion de la escuela monacal de L a 
R e a l y un esbozo de la mari logia luliana y su dependencia de la Or-
den del Cister . 

P a r a el desarrollo de mi t raba jo me he servido de las liltimas in-
vest igaciones sobre el Cister y San Bernardo, publicadas con motivo 
del Congreso de Di jon . 

— I — 

1.—Conclusiones actuales sobre la influencia cisterciense en el 
en el Beato Ramon Llull. 

A. Al final de los articulos que publique en «Estudios Lulia-
n o s » , vol. I ( 1 9 5 7 ) , 3 5 1 - 3 7 0 y vol. I I ( 1 9 5 8 ) , 2-15-272, escr ib i : 

a ) « R a m o n Llull durante los nueve aiios de preparacion para 
su labor mis ionera , sin salir de la Isla de Mal lorca . se consagro al es-
tudio del arabe y latin y de la teologia crist iana y musulmana, con 
tal ardor y acertada orientacion que antes de abandonar definitiva-
mente su patria , habia escrito sus mejores obras , que contenian en 
germen toda su futura produccion l i terar ia» . 

b ) «Llull esta int imamente relacionado con el monasterio cir-
terciense de L a R e a l . tanto en el aspecto doctrinal , como en los acon-
tecimientos de su primera etapa de pecador convert ido». 

c ) «Estos contactos l i terarios e historicos de R a m o n con la 
abadia regalense. actualmente un poco confusos. podran ser determi-
nados con mas c lar idad. con el estudio de la doctrina lulista, compa-
rada con la que enseiiaban las escuelas de los monaslerios benedicti-
nos reformados del siglo X I I I » ( p . 2 6 9 - 2 7 0 ) . 

B . E l S r . Carreras Artau en «Vida. Introduccio biograf ica» de 
« R a m o n Llull . Obres essene iab» (Barce lona 1 9 5 7 ) . p. 2 1 , sost ienc : 

a ) «E l marc de la seva educacio «clerical» no pogue esser al-
tre que 1'escola monacal dels cisterciens de Santa Maria de L a R e a l , 
als afores de P a l m a , els mestres de la qual ajustaven llurs enseya-
ments a Ies directrius tracades per San Bernat un segle abans» . 

b ) «Cal retenir que el Llull convers es forma en la mentalitat 
i en Pesperit c is terc iens ; i a ixo explica moltes de les seves caracte-
rist iques, per exemple . el «retard» ( ? ) doctrinal respecte del seu se-
gle, el desafecte a Aristoti l , l 'augustinisme, 1'exaltacio mist ica , e t c » . 

2.—La escuela monacal de La Real. 

Uno de los puntos mas importantes en la investigacion del ori-
gcn de la doctrina luliana es la existencia de una escuela para formar 
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los monjes del Monasterio de Santa Mar ia de L a R e a l y las orienta-
ciones que seguian sus maestros. 

A continuacion intentare i luminar este aspecto de la historia de 
la abadia regalense a base de los datos recogidos en las modernas 
investigaciones sobre la Orden del Cister. 

3.—Orientaciones generales del primer siglo de existencia de la 
Orden cisterciense. 

A. L a Abadia del Cister, fundada el dia 2 1 de marzo de 1 0 9 8 , 
llevo vida precaria durante el gobierno de su Fundador Rober to y de 
su sucesor Alber ico , iniciando una epoca de explendor al rec ib ir el 
Abad Esteban Harding, el ano 1 1 1 2 a San Bernardo con 3 0 compaiie-
ros y al ser aprobada la Orden por el P a p a Calixto I I en 1 1 1 9 . 

B . L a Orden del Cister fue una reforma de los Benedict inos de 
Cluny y se propuso observar con mas r igor la Regla de San Beni to , 
caracterizandose en sus principios por una pobreza absoluta, no ad-
mision de privilegios eclesiasticos y desprecio de la cultura superior. 

C. Al morir San Bernardo en 1 1 5 3 dejo a su Orden la heren-
cia de una escuela de teologia mist ica, un ardiente celo mis ionero, 
ansias de l ibrar la T ier ra Santa del poder musulman y 3 5 0 monaste-
rios establecidos en todas las naciones de Europa. 

D. Los cirtercienses durante los arios que siguieron a la muer-
te de San Bernardo continuaron ocupando la vanguardia de la Igle-
sia catolica en la vida religiosa, en las cruzadas y en las mis iones ; 
hasta que fueron sustituidos poco a poco en la primera mitad del si-
glo X I I I por las dos Ordenes mendicantes que fundaron San Domin-
go y San Franc isco . 

4.—La teologia mondstica. 

L a teologia propia de los monasterios cistercienses es la llama-
da por algunos mistica y por otros monast ica . Sus caracterist icas son 
las s iguientes : 

A. Las fuentes que usa, son esencialmente crist ianas, la Sagra-
da Escr i tura , los Santos Padres griegos y latinos, algunos escritores 
canonigos regulares, como Anselmo de Laon y Hugo de San Vic tor . 
Tocante a las fuentes paganas. como Aristoteles y a los escritores es-
colasticos, como Abelardo, Pedro L o m b a r d o . los monjes adoptaron 
lo que se ha llamado «la oposicion del s i lencio» . 

B . En cuanto al ob je to de la teologia monastica no es la expli-
cacion del dogma, sino l legar por la contemplacion de las verdades 
reveladas, de la vida de Jesucr is to , de la Eucaris t ia a la union con 
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Dios , a la divina caridad. Asi que el amor divino viene a constituir 
el tema preferido por los grandes escri tores , como San Bernardo . 

C. E l metodo que usa la teologia monast ica no es la investiga-
cion, la abstraccion, la especulacion, sino Ia exper iencia , lo concreto , 
la sintesis de la vida cr ist iana, o sea la divina car idad. Asi que la «me-
ditativa orat io» , es el medio ordinario que usaban los monjes pa-
ra penetrar los misterios divinos. 

1). La teologia monast ica es pues esencialmente un e jerc ic io de 
la oracion, es la pract ica de la vida contemplativa, es la exper iencia 
divina propia de las virtudes de la fe , esperanza y car idad, es la doc-
trina para la vida, es la teologia que se vive. Con razon pues dira 
San Bernardo : «Est sapiens cui quaeque res sapiunt prout sunt» . 

5 . — L a s misiones de los cirtercienses. 

Los cistercienses se consagraron con gran celo a la conversion 
de los paganos, here jes y c ismaticos hasta que fueron relevados por 
los miembros de las Ordenes Mendicantes . 

Asi pues t raba jaron con exito en la evangelizacion de los Albi-
genses en su S u r de F r a n c i a , de los paganos y pueblos barbaros en 
Prusia y paises balt icos, de los c ismaticos en Rutenia . 

Esta actividad mis ionera estaba poco en consonancia con el es-
piritu del Cister, por lo cual el Capitulo General del afio 1 2 1 1 ordeno 
que el Abad del Cister viera de obtener del P a p a la dispensa de ir a 
las misiones externas a los monjes encargados del gobierno de los mo-
naster ios ; con todo Inocenc io I I I no pudo sat isfacer completamente 
estos deseos pues las necesidades de la Iglesia pedian su eficaz cola-
borac ion. 

6.—La accion diplomatica de los cistercienses. 

Los mas eminentes miembros de la Orden, siguiendo el e jemplo 
de S an Bernardo se ocuparon como diplomaticos y mediadores para 
negociar la paz entre el Papado y los principes seculares que estaban 
imbuidos de las ideas absolutistas. Asi algunos abades intervinieron 
en las luchas entre Feder ico B a r b a r r o j a y Ale jandro I I I , entre Fede-
rico I I y el P a p a , y entre Fel ipe el Hermoso y Boni fac io V I I I . 

7 . — P a r t i c i p a c i o n de los cistercienses en las luchas contra los mu-
sulmanes. 

A. L a Orden del Cister intervino eficazmente en la lucha contra 
el poder musulman que amenazaba la Europa crist iana y se habia 
apoderado de los Lugares Santos . 
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S an Bernardo influyo en la fundacion de los Templar ios y el cis-
terciense Raymundo de Fiero en la Orden mili tar de Calatrava. 

Tomaron parte activa en las cruzadas, particularmente en la se-
gunda ( 1 1 4 7 - 1 1 4 9 ) , tercera ( 1 1 8 9 - 1 1 9 2 ) y cuarta ( 2 0 2 2 - 2 3 4 0 ) , ya 
preparandola con sus predicaciones ya tomando parte activa en las 
mismas como capellanes de los cruzados. 

Otra forma de colaborar en la lucha contra el poder musulman 
fue la fundacion de monasterios en la Palest ina o en otras regiones 
conquistadas. 

Esta colaboracion misionera, diplomatica y guerrera en la defen-
sa y extension del reino de Cristo, no estaba muy en armonia con el 
fin de la Orden del Cister, por lo cual los Capitulos Generales no ce-
saron de insistir en que se redujera esta actividad exter ior de los 
monjes . 

Con todo el Papa no pudo acceder a los deseos de los Abades , 
pues, como di jo Inocencio I I I al Abad Pedro , que deseaba retirarse 
de la lucha contra los Albigenses : «En la hora actual es m e j o r para 
la Iglesia la accion que la contemplacion». 

Por fin, la fundacion de las dos Ordenes mendicantes dio la 
solucion al grave problema que tenian planteado los cistercienses y 
volvieron a santificarse en la vida monast ica , cesando la etapa que 
habia iniciado San Bernardo debido a las c ircunstancias especiales 
de la Iglesia . 

Despues de este rapido examen de las orientaciones generales 
del primer siglo de vida de la Orden cisterciense, voy a exponer bre-
vementc la cuestion mas importante para la escuela monacal de L a 
Real , la cultura propia del Cister desde su fundacion hasta su defini-
tiva union a la corriente general de la Escolast ica . 

8.—La cultura cisterciense desde el ano 1119 a 1227. 

A. La cultura de la Orden del Cister en esta epoca se reduce a 
una severa formacion ascetica y no se encuentran rastros de un pro-
grama de educacion o de organizacion de estudios. 

B . Los miembros que poseian elevado nivel de c iencia ecle-
s iast ica , lo habian adquirido antes de entrar en la Orden. como suce-
dio con S . Bernardo v el Abad Alberico. 

C. San Bernardo con sus apasionadas luchas contra los prime-
ros representantes de Ia escolastica, creo en la Orden una atmosfera 
de sospecha y hostilidad contra el nuevo metodo de la Escolast ica . 

D. A medida que la primera generacion formada fuera de la 
Orden dejo de influir directamente o mediante sus discipulos en la 
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formacion de los monjes segun la orientacion de la teologia monas-
t ica, se inicio una notable decadencia en la cultura de los mismos. 

Influyeron asimismo en la misma dos causas . L a rapida exten-
sion de la Orden en todo el mundo catol ico y la aparicion de la Esco-
lastica, defendida por los miembros de las Mendicantes , particular-
mente de los dominicos . 

Este estado de cosas fue causa de que entre la Orden cirtercien-
se se iniciaran dos corr ientes . la cle los conservadores de la tradicion, 
hostiles a la Escolast ica y los propugnadores de adquirir la forma-
cion con el nuevo metodo, a pesar de ser contrario a la teologia mo-
nast ica, pues el Concil io de Letran de 1 2 1 2 acababa de aprobarla . 

L a lucha entre estas dos tendencias ocupara todo el periodo 
siguiente, que se extiende desde 1 2 2 7 , fecha de la adquision de una 
casa en Par i s para la formacion de los monjes hasta la rlecision del 
Capitulo General de 1 2 8 1 de que se estableciera en cada monasterio 
un Estudio General y se enviaran monjes a ser formaclos en las Uni-
versidades. 

9.—Ln cultura cisterciensc clesde 1227 hasta 1281. 

A. En esta segunda etapa se cambia rapidamente la orientacion 
general de la cultura de la Orden, sustituyendo la teologia escolasti-
ca a la teologia monast ica , e incrementandose la formacion de los 
monjes . 

B . E l A bad de Claraval en el aiio 1 2 2 7 adquiere en Par is una 
casa y el Capitulo General de 1 2 3 7 aprueba la proposicion del men-
cionado Abad de enviar monjes a dicha casa para los estudios univer-
sitarios. Con todo, algunos de estos jovenes estudiantes atraidos por 
la manera de vivir y de ensenar de los Mendicantes cambiaron el ha-
bito de su Orden por el de los dominicos y f ranciscanos . 

C. Ante este peligro de los cistercienses en Par i s la reaccion 
fue diversa. E l Capitulo General de 1 2 4 2 protesto ante las Ordenes 
Mendicantes y aumento la oposicion de enviar estudiantes a dicha 
ciudad. P o r el contrario el Abad de Clavaral , Esteban Lexington, an-
tiguo alumno de Oxford, mas clarividente y energico, t ransformo la 
casa de Par is en un «studium genera le» , consiguiendo que el P a p a 
Inocencio IV lo aprobara con una Bula y que ordenara al Capitulo 
de la Orden el envio de estudiantes de cada monasterio . Con todo 
los Padres del Capitulo se contentaron con elevar el nivel de la forma-
cion secundaria que se daba en los monasterios . 

Mientras tanto el Abad Lexington amplio notablemente el Cole-
gio de San Bernardo de Par i s con el auxilio y proteccion de los Obis-
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pos franceses . Con todo el Capitulo General rehuso aceptar el Estu-
dio General b a j o su patrocinio y direccion y se opuso que las demas 
Abadias enviaran jovenes al mismo. 

El Abad Eexington despues de este Eracaso y movidq por las 
duras cri t icas de que era objeto su actuacion, renuncio al cargo de 
Abad de Claraval en 1 2 5 7 , muriendo tres afios despues. 

D . A pesar de la influencia que e jerc ia el grupo conservador, 
se fundaron casas semejantes a la de P a r i s junto a los grandes cen-
tros de estudios universitarios; en 1 2 5 2 se establecio la casa de Mont-
peller, en 1 2 8 1 la de Oxford, en 1 2 8 4 la de Vurzbourg, y por aquellos 
afios la de Tolosa y de Colonia. 

E . Ante la fuerza que tenian ambas corrientes en la Orden, el 
Capitulo General de 1 2 8 1 ordeno que en cada monasterio de mas de 
2 4 miembro se organizara un estudio general en el que se ensenaran 
el curso de artes l iberales y la teologia. 

10.—La cultura cisterciense desde el ano 1281 a 1335. 

A. Las dos tendencias, favorable una a la formacion de los jo -
venes en las Universidades y contraria la segunda, continuaron divi-
diendo todavia la Orden, hasta que la autoridad del Capitulo Gene-
ral y del Papa se decidieron por la primera. 

B . El Concil io de Viena de 1 3 1 1 prescribio que en cada Or-
den religiosa hubiera un Estudio General . El Capitulo General de 
1 3 2 1 declaro que el Colegio de San Bernardo de Par i s en adelante 
seria la casa de estudios de toda la Orden, ba jo la direccion y alta 
vigilancia del mismo Capitulo, el cual cuidaria de su organizacion, 
del programa de estudios y de la disciplina. 

C. P o r fin el Papa cisterciense Benedicto X I I con la Constitu-
cion «Fulgens sicut stella matut ina», de 1 3 3 5 , reglamento los estudios 
en toda la Orden, particularmente en el C.olegio de S . Bernardo, en 
el cual se habia formado. 

Prescr ib io que todos los monasterios tenian que enviar al mis-
mo Colegio, uno o dos estudiantes segiin el niimero de miembros . 
Las Abadias que no Uegaban a 3 0 monjes tenian que mandar uno de 
ellos para estudiar en otro Colegio de la misma Orden. Confirmo los 
Estudios Generales de Oxford, Tolosa , Montpeller , Sa lamanca y fun-
do dos, en Bolofia y Metz. 

Con este documento termino la epoca de transicion de los estu-
dios de la teologia monast ica a los de la escolastica y ceso la division 
de tendencias en la Orden tocante a los estudios universitarios. 
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11.—El Beato Ranwn Llull y la herencia espiritual de San Ber-
nardo. 

Hay que encuadrar al Beato R a m o n Llull dentro de la epoca de 
transicion de la historia cultural de la Orden Cisterciense que acabo 
de describir . 

La actuacion de Llull puede resumirse en los siguientcs puntos: 
A. En el monasterio de La Rea l recogio la herencia que San 

Bernardo dejo a su Orden, y que esta conservo y desarrollo durante 
la segunda mitad del siglo X I I y principios del X I I I . 

B . E l amor divino, meta de la teologia monast ica , cl celo por 
la conversion de todos los redimidos, la lucha contra los musulmanes 
y las ansias de l ibrar la T i e r r a Santa de sus invasores constituyen las 
notas sobresalientes de la personalidad de San Bernardo , que R a m o n 
Llull en el trato con los monjes de La Real conoc io , hizo suyas para 
transformarlas con su genio en los tres grandes propositos, que cons-
tituyen el e je en torno al cual giran todos los acontecimientos de su 
larga vida. 

12.—Rarnon Llull y la cultura cisterciense. 

A traves de los escritos de R a m o n Llull, part icularmente los ca-
pitulos 5 6 y 5 7 del «L ibre de B l a n q u e r n a » , su mentalidad respecto 
a las dos tendencias que dividieron la Orden cisterciense durante 
el siglo X I I I . La opinion de Llull puede reducirse a los siguientes 
puntos: 

A. Confirma la decadencia cultural del monasterio de Santa 
Maria , pues : 

a ) EI A b a d «no sabia parlar lati ni espondre les Escr iptures» . 
( L B . c . 5 3 , 2 , p. 5 3 ) . 

b l El Pr ior reconocia que «havia poca sc ienc ia» . ( L B . c . 5 7 , 
3 , p. 1 9 2 ) . 

c ) Los parientes de un monje afirman que los miembros de 
aquella Orden «havien defall iment de letres» . ( L B , c. 5 7 , 4 , p. 1 9 3 ) . 

d ) El P r i o r y el «cel lerer» temian que los monjes sabios no les 
despreciaran o ocuparan el cargo de Abad, pues ellos «no havia 
s c i e n c i a » ; por lo cual aconse jaron al Abad «destruissen 1'estudi». 
( L B , c. 5 7 , 1-3, p. 1 9 2 - 1 9 3 ) . 

B. Propone la jundacion de un «esludi-», el Abad con su con-
vento, reunidos en capitulo, en el cual undnimamente se resolvio: 

a I «Faessen estudis e escola a una part del monastir , per co 
que lloc se convengues al estudi» . ( L B , c , 5 6 , 1 , p. 1 8 9 ) . 
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b ) Despues «orflenaren temps». ( i d . ) 
c ) «Apres 1'ordenament de temps ordenaren de persones qui 

deguessen apendre, segons preporcio de edat e de volentat e de na-
tural enteniment e de bons nudriments». ( I d . ) 

C. Ramon Llull en la persona de Bbinquerna indica las cien-
cias a estudiar. 

a ) «Gramat ica per entendre les altres sc iencies ; en apres mos-
tras logica per entendre e apendre natures ; e philosophia per qo que 
mills no peguessen entendre teologia; e com haguessen apressa teo-
logia , mostras medic ina , e pares sciencia de dret» . ( L B , c. 5 6 , 5 , p. 
1 9 1 ) . 

b ) El fin de esta ensenanza es el s iguiente: «Tant es gran lo 
plaer qui m ve de la sciencia que aprenc, per la qual philosophia mes 
ocasio de haver conexenga de Deu, e tant me tenc a gran benauy-
r a n c a com som en religio e som fuyt al mon, que nit i jorn som en 
alegranca e en plaer, e majorment com ma sciencia me fa menysprear 
lo mon e vanagloria, em faca amar humilitat e Deu» ( L B , c . 5 7 , 5 , 
p. 1 9 4 ) . 

D. Ramon Llull senala las ventajas del establecimiento del es-
tudio en la Abadia. 

a ) El prestigio de la Orden para atraer vocaciones , pues las fa-
milias de los monjes preferian entraran sus hi jos en «altre orde on 
havia homens molt letrats». ( L B , c . 5 7 , 4 , p. 1 9 3 ) . 

b ) E l A b a d dijo que «apres nostra mort , temps vendra que tot 
aquest monest ir sera semblant al fruyt de la figuera (que como h a 
dicho mas arr iba «tot era b o » ) , e molt seran grans clergues en nostre 
orde abats e uficials e escolans». ( L B , c . 5 7 , 6 , p. 1 9 4 ) . 

c I Los monjes del monasterio podran tratar con los persona-
j es que los visiten, como Obispos, religiosos de otras Ordenes «de 
D e u » , proponer «questions de la santa Escr iptura» , «questions e de-
mandes de diverses sc iencies» . ( L B , c. 5 7 , 5 , p. 1 9 3 ; c. 5 7 , 2 p. 1 9 0 ) . 

d ) Ademas, algunos de sus monjes serian elegidos por conseje-
ros del R e y y predicador del mismo ( L B , c. 5 8 , 8 , p. 1 9 5 ) . 

e ) Formandose los monjes en el mismo monasterio evitarian la 
perdida del espiritu religioso con el trato con los del mundo en la 
Universidad y la consecuente corrupcion de los demas monjes con su 
mal e jemplo ( L B , 5 6 , 4 , p. 1 9 0 - 1 9 1 ) . 

E. Conclusion. 
a ) Ramon en el establecimiento y organizacion de los estudios 

en el monasterio de Blanquerna se inclina a defender la tradicion de 
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la Orden, pues senala como objet ivo de todos los estudios la teologia, 
el conocimiento y amor de Dios , como ya se ha indicado arr iba y cons-
ta por el siguiente test imonio: «Segons lo li per que som en est loc 
ni havem leixat lo mon, cove que ha jem diverses sciencies per co que 
puscam aver la sc iencia de teologia, qui es fi e compliment de totes 
les altres sc ienc ies» . ( L B , c . 5 6 , 4 , P . 1 9 1 7 ) . 

b ) En la ordenacion del esludio del monasterio Ramon parece 
hacerse eco de la resohicion del Capitulo General celebrado a media-
dos del siglo X I I I , en el cual predomino el cri terio de los defensores 
de la tradicion, contra la orden del P a p a , prcscribieron que en todos 
los monasterios se elevase el grado de la educacion secundaria . 

c ) P a r e c e que la decision del Capitulo General del aiio 1 2 8 1 
influyo en el Beato R a m o n Llull, pues escr ibio el L ibro de Rlanquerna 
entre los aiios 1 2 8 3 a 1 2 8 5 . L a organizacion del Estudio en el mo-
nasterio tuvo relaciones con la citada prescripcion de que en todas 
las Abadias que tuyieran 2 4 miembros debian organizar con sus pro-
pias fuerzas cursos de artes l iberales y de teologia. 

— I I — 

E S B O Z O D E L A M A R I O L O G I A L U L I A N A 

A. — I N T R O D U C C I O N 

1 3 . — D e s p u e s de haber expuesto Ias relaciones historicas del 
Beato R a m o n Llull con San Bernardo y los cistercienses, voy a iniciar 
el ensayo de las relaciones l i terarias con los mismos empezando por 
el estudio de la mariologia luliana. 

14.—Principales obras marianas del Beato Ramon IJull. 

A. «L ibre de Ave M a r i a » . formado por los capitulos 6 1 a 6 6 
del « L i b r e de B l a n q u e r n a » . L A M , en el vol. I X de «Obres del Bea t 
Ramon Llull , edicio or ig ina l» . Pa lma 1 9 1 4 , p. 2 1 0 - 2 3 9 . 

B . «L ibre de Saneta M a r i a » , cap. 1-30, L S M , e nel vol. X de 
«Obres del Beat Ramon Llul !» , Pahna de Mal lorca , 1 9 1 5 , p. 1 - 2 2 8 . 

C. «Hores de Sancta M a r i a » . Psal . 1 -49 , H S M , en el vol X de 
«Obres del Bea t R a m o n Llul l» , Palma de Mal lorca , 1 9 1 5 , p. 2 3 3 - 2 8 8 . 

15.—Lema seguido por el Bealo Ramon en sus obras marianas. 

L e m a medieval : « D e Mar ia nunquam sat is» , cof . L S M , conclu-
sion, p. 2 2 8 . 

10 
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16.—Orientacion general. 

Coloquios t iernisimos e ingenuos clel Procuraclor de los infieles 
con Santa M a r i a . 

B. — Fundamentos del edificio mariologico 

17.—Cardcter publico de la dignidad y meritos de Maria. 

L S M , c . 7, 9 , p. 6 7 . 
L S M , c . q, 1 0 , p. 6 8 . 
L S M , c . 1 0 , 4 , p. 8 3 . 
L S M , c. 1 8 . 8 , p. 1 3 6 - 1 3 7 . 

18.—Maria es mujer perjecta en el orden natural y sobrenatural. 

L S M , c. 10 , 3 , p. 8 2 . 
L S M , c. 1 8 , 1 , 2 , 3 . 4 , p. 1 3 3 - 1 3 4 . 
L A M , c . 6 3 . 8 , p. 2 2 - 2 2 3 . 
L A M , c . 6 4 , 7 y 8 , p. 2 2 6 . 

19.—Maria es reina de toda la creacion. 

L S M , c . 1 8 , 1 . 2 , 3 . 4 , 7, 8 , 9 ; p. 1 3 3 - 1 3 7 . 
L S M , c . 3 9 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , p. 2 2 6 . 
L A M , c 6 1 , 7, 8 , p. 2 1 3 . 
H S M , ps. 4 5 , 6 , p. 2 8 4 . 
H S M , ps. 4 9 , 3 , 5 , p. 2 8 7 - 2 2 8 . 

20.—Maria estd intimamente unida a Cristo en todas las fases 
de la redencion. 

L S M , c. 3 0 , 2 , 3 . 4 , 5 , 9 , p. 2 2 2 - 2 2 7 . 
L S M , c . 9 , 9 , p. 8 0 . 
L S M , c . 8 , 9 . p. 6 7 . 
L S M , c. 6 , 2 , 3 , 4 . 9 , p. 5 5 - 5 9 . 
L S M , c . 5 , 3 . 9 . p. 5 0 y 5 3 . 
L S M , c . 4 , 2 . p. 4 2 . 
L S M , c. 3 . 4 , p. 3 6 . 
L S M , c. 1 , 2 , 3 , 4 , p. 1 6 y 17 . 

C. — Edificio marioldgico luliano 

21.—Aspecto mariano de las empresas apostolicas lulianas. 

a ) Redimidos que deben ser evangelizados por no conocer a 
Jesucr is to ni a su Madre Sant is ima. 

11 
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L S M , c. 2 4 , 6, p. 1 8 5 . 
L S M , c. 2 5 , 9 , p. 1 9 4 . 
L S M , c . 1 9 , 8 , p. 1 4 4 . 
L S M , c. 3 0 , 7 y 8 , p. 2 2 6 . 
L A M , c. 6 1 , 4 , p. 2 1 1 y 2 1 2 . 

b.) Redimiclos que ban de ser evangelizados, pues a pesar de 
amar a nuestra Sei iora, estan separados de la unidad de la Iglesia. 

L S M , c . 2 4 , 7, p. 1 8 6 . 
L A M , c. 6 1 , 4 , p. 2 1 1 y 2 1 2 . 

c ) L a T i e r r a Santa debe ser conquistada por haber sido san-
tificada por Nuestra Sefiora. 

L S M , c . 1 9 , 9 , p. 1 4 4 . 

22.—Maria es Corredentora. 

L S M , c. 2 0 , 3 , p. 1 4 9 . 
H S M , ps. 1 0 , p. 2 4 4 - 2 4 6 . 
H S M , ps. 1 1 , p. 2 4 7 . 

2 3 . — M a r i a es Madre espiritual del genero humano. 

a) Resiimenes. 
L S M , c. 3 0 , 1 , 2 . 3 . 7, 8 , 9 , p. 2 2 2 - 2 2 7 . 

b) Formas e.vplicitas. 
L S M , 7, 8 , p. 7 2 . 
L S M , c . 1 0 , 4 , p. 8 3 . 
L S M , c . 1 6 , 3 , p. 1 2 1 
H S M , ps. 2 , 1 5 , p. 2 3 6 . 
H S M , ps. 5 , 7, p. 3 3 9 . 
H S M , ps. 2 2 , 5 , 1 1 . p. 2 5 8 y 2 5 9 . 
H S M , ps. 2 9 , 4 , p. 2 6 6 . 
H S M , ps. 3 0 , 9 , p. 2 6 7 . 
H S M , ps. 4 3 , 9 , p. 2 8 2 . 

c) Formas equivalentes. 
L S M , c . 1 , 3 , p. 2 0 . 
L S M , c . 4 , 4 , p . 4 4 . 
L S M , c . 5 , 3 , p. 5 0 . 
L S M , c. 6 . 7 v 9 . ]). 5 8 v 5 9 
L S M , c . 7, 9 , p. 6 7 . 
L S M , c . 1 0 , 3 , 4 , 8 y 9 , p. 8 2 - 8 5 . 
L S M , c . 1 6 , 3 , p. 1 2 1 . 
L S M , c . 1 6 , 4 , p. 1 2 2 
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H S M , pc . 1 , 4 y 5 , p. 2 3 3 . 
H S M , 3 , 2 , p. 2 3 6 . 
H S M , ps. 4 , 5 y 6 , p. 2 3 7 . 
H S M , ps. 5 , p. 2 3 8 , n. 5 . 
H S M . ps. 6 , 3 , 6, 7, 8 , 9 , 1 0 , p. 2 3 9 - 2 4 0 . 
H S M , ps. 1 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 7, 1 0 , 1 1 , 12 , 1 3 , 1 4 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 4 ; 

2 6 , p. 2 4 4 - 2 4 6 . 
H S M , ps. 1 1 , 2 , p, 2 4 7 . 
H S M , 12 , 1 , 8 , 9 , p. 2 4 7 - 2 4 8 . 
H S M , ps. 14 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7; 9 : 1 0 ; p. 2 4 9 - 2 5 0 
H S M , ps. 1 5 , 2 , 3 , 4 , 5 , p. 2 5 1 . 
H S M , ps. 1 6 , 4 , 5 , 8 , p. 2 5 2 . 
H S M , ps. 2 6 , 2 , p. 2 6 2 . 
H S M , ps. 2 7 , 4 , p. 2 6 3 . 
H S M , ps. 4 8 , 2 , 3 , 5 , p. 2 8 6 - 2 8 7 . 

d) Razones de la maternidad espiritual. 

L S M , c . 1 , 1 1 , p. 2 1 . 
L S M , c . 3 , 4 , p. 3 6 . 
L S M , c. 4 , 2 , 4 3 . 
L S M , c . 5 , 3 y 9 , p. 5 0 y 5 3 . 
L S M , c . 6 , 4 y 9 , p. 5 6 y 5 9 . 
L S M , c . 7, 9 , p. 6 7 . 
L S M , c . 1 0 , 7 y 8 , p. 8 5 y 8 7 . . 
L S M , c . 1 4 , 7, p. 1 1 0 . 
L S M , c 1 6 , 3 , p. 1 2 1 . 
L S M , c . 14 , 7, p. 1 1 1 . • 
H S M , ps. 5 , 5 , 2 3 8 . 
H S M , ps. 10 , 12 , p. 2 4 5 . 
H S M , ps. 1 2 , 7, p. 2 4 8 . 
H S M , ps. 2 8 , 6 , 2 6 4 . 
H S M , ps. 3 6 , 2 , 2 7 3 . 
H S M , ps. 4 8 , 2 , p. 2 8 6 . 

24.—Primera etapa de la corredencion. 

Concepcion, Anunciacion y Pas ion. 

L S M , c. 1 0 , 3 , p. 8 2 . 
L S M , 1 0 , 2 , 4 . p. 8 1 - 8 3 . 
L S M , c . 1 , 2 , p. 16-17 . 
L S M , c. 17 , 2 , 3 , 7, p. 1 2 8 y 1 3 0 . 
L S M , c . 2 0 , 2 , 3 , p. 1 4 8 y 1 4 9 . 
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L S M , c . 2 3 , 2 , 3 , p. 1 7 3 - 1 7 4 . 
L S M , c . 2 4 , p. 1 8 2 . 
L S M , c . 2 8 , 2 , 3 , p. 2 0 9 y 2 1 0 . 
L S M , c. 2 9 , 9 , p. 2 2 0 . 
L S M , c . 3 0 , 2 , p. 2 2 2 . 
L S M , c . 6 2 , 1 2 , 2 1 9 . 
H S M , ps. 6 , 5 y 9 . p. 2 3 9 y 2 4 0 . 
H S M , ps. 8 , 4 , 2 4 2 . 
H S M , ps. 1 0 . 1 5 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , p. 2 4 5 y 2 4 6 . 
H S M , p s . 3 7 , 4 , 5 , 7, p. 2 7 4 . 
H S M , ps. 3 8 , 2 , p. 2 7 5 . 
H S M , ps. 3 2 , 3 . 9 , p. 2 6 8 y 2 6 9 . 
H S M , ps. 4 3 , 2 , 9 , p. 2 8 1 y 2 8 2 . 
H S M , ps. 4 5 , 1 . 8 , p. 2 8 3 - 2 8 4 . 
H S M , ps. 4 7 , 6 y 9 , p. 2 8 5 y 2 8 6 . 

25.—Segunda etapa de la redencion. 

a) Dispensadora de las gracias. 
L S M , c. 1 , 3 y 4 , p. 16 y 17 . 
L S M , c. 2 , 2 0 , p. 3 3 . 
L S M , c. 3 , 7 y 8 , p. 3 9 y 4 0 . 
L S M , c. 4 , 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 9 ; 4 3 - 4 7 . 
H S M ps. 1 2 . 1 , 4 , p. 2 4 7 y 2 4 8 . 
H S M , ps. 1 3 , 1 . 2 , 3 , 4 , 6 , p. 2 4 8 y 2 4 9 . 
H S M , ps. 1 4 6 , 9 , 1 0 , p. 2 5 0 . 
H S M , ps. 1 5 , 1 , 6 , p. 2 5 1 . 
H S M , ps. 1 6 , 7, 8 , 9 , 1 0 , p. 2 5 2 - 2 5 3 . 
H S M , ps. 1 8 , 3 , 4 . 5 , 7, p. 2 5 4 . 
H S M , ps. 1 9 , 7, p. 2 5 5 . 
H S M , ps. 2 0 , 2 , 5 . 9 , p. 2 5 6 . 
H S M , 2 0 , 1 0 , p. 2 5 6 . 
H S M ps. 2 1 , 3 , 5 , 6 , p. 2 5 7 . 
H S M , ps. 2 2 , 2 , 4 , p. 2 5 8 . 
H S M ps. 2 4 , 1 , 5 , p. 2 6 0 . 
H S M , 2 5 , 2 . p. 2 6 1 . 
H S M , ps. 2 7 , 1 . 4 , 5 , 6 , 7, p. 2 6 3 . 
H S M , ps. 2 8 , 4 . 6 , p. 2 6 4 . 
H S M , 4 8 , 1 . 6 , p. 2 8 6 y 2 8 7 . 
L S M , c. 1 3 , 2 , 3 . 4 , 8 , p. 1 0 1 - 1 0 4 . 
L S M , c . 2 5 , 2 3 , 4 , p. 1 8 8 - 1 9 0 . 
L S M , c . 2 9 , 2 -4 , p. 2 1 6 - 2 1 7 . 
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b ) E s la csperanza de los pecadores. 
L S M , c . 1 6 , 4 , p. 1 2 2 . 
L S M , c . 2 1 , 3 , 7, 9 , p. 1 5 7 - 1 6 1 . 
L S M c. 2 4 , 1-3, p. 1 8 1 - 1 8 3 . 

c ) Envia misioneros. 
L S M , 1 1 , 8 , 9 , p. 9 0 - 9 1 
L S M , 1 8 , 9 , p . 1 3 7 . 
L S M , 2 0 , 8 , p. 1 5 3 . 
L S M , c . 2 1 , 9 , p. 1 6 2 . 
L S M , c . 2 4 , 6 , p. 1 8 5 . 
L S M , c . 2 8 , 8 , p. 2 1 5 . 

d ) Actiia sobre el Papa y los Cardenales para este fin. 
L S M , 2 4 , 7, p. 1 8 6 . 
L S M , 2 9 , 7, p. 2 2 0 . 

e ) Concede bienes a los misioneros. 
L S M , c 2 0 , 8 , p. 1 8 6 . 
f ) Convierte los cismaticos para convertir los gentiles. 
L S M , c . 2 4 , 7, 1 8 6 . 

g I Convierte a los infieles y pecadores. 
L S M , c . 1 9 , 8 , p. 1 4 4 . 
L S M , c . 2 2 ; 8 , p. 1 6 8 . 
L S M , c. 2 7 , 7, p. 2 0 6 . 
L S M , c . 2 8 . 6 , p. 2 1 3 . 

2 6 . — C o n d i c i o n a poner por los redimidos para que Mar ia sea 
c!e hecho su Madre espiritual. 

L S M , c . 2 1 , 3 , p. 1 5 7 . 
L S M , c . 1 6 , 8 , p. 1 2 1 . 
I . S M , c. 10 , 8 . p. 8 5 
H S M , ps. 1 0 , 1 , 2 , 4 , 3', 6 , 7, 9 , 19 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 1 1 , p. 

2 4 4 - 2 4 6 . 
H S M . ps. 12 , 1 , 4 . 5 . ]). 2 4 7 - 2 4 8 . 
H S M , ps. 1 1 . 5 . p. 2 4 7 . 
H S M , ps. 1 5 , 1 „ 2 5 1 . 
H S M , ps. 2 2 , 2 , 4 , p. 2 5 8 . 
H S M , ps. 2 7 . 1 , p. 2 6 3 . 
H S M , ps. 3 9 , 3 , 6 . p. 2 7 6 . 
H S M , ps. 4 1 , 5 , , 6 , 1 0 . p. 2 7 8 y 2 7 9 . 
H S M , 4 4 , 2 , 3 , p. 2 8 2 . 
H S M , ps. 4 8 , 5 , 2 , p. 2 8 6 - 2 8 7 . 
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D. — Relaciones de la mariologia luliana con la cisterciense. 

2 7 . — A m b i e n t e mariano de los monasterios cistercienses. 

A . Ante todo recogere las costumbres de las Abadias del Cis-
ter para honrar a M a r i a Sant is ima. 

a ) E l Capitulo General del afio 1 1 3 4 decidio que todos los mo-
nasterios de la Orden fueran dedicados a Nuestra Sefiora. 

b ) En el aiio 1 1 5 2 se introduce la conmemoracion de la Vir-
gen en el Oficio diario . 

c ) En 1 1 8 5 empieza a rezarse el Oficio Parvo de la Virgen 
Sant is ima. 

d) Despues de 1 1 9 4 se canta cada dia una misa en su honor. 
a ) En 1 2 2 0 aparece en el misal cisterciense la misa votiva de 

Nuestra Sei iora para el sabado. 
f ) Despues del ano 1 2 1 8 empezo a cantarse la Salve Regina 

en cada comunidad como ultimo acto del dia. 
B . Todos Ios monasterios del Cister fueron un centro de cul-

to a la Sant is ima Virgen, a la cual sus miembros veneraron con ter-
nura filial b a j o el titulo de Madre de los hombres . P a r a expresar 
este concepto en el siglo trece encontramos por primera vez la re-
presentacion de la Virgen cubriendo con el manto a sus devotos. E l 
origen de este intenso culto mar iano en las Abadias cistercienses fue 
el s iguiente: 

a ) Despues de la mitad del siglo X I , la doctrina y practica del 
amor en Ia vida humana dividio a los crist ianos en dos grupos. 

b ) P o r una parte los extrcmistas , entre los cuales hay que con-
tar a los Albigenses que sostenian que procedian del Mal la mater ia 
y deseos de la car idad, por consiguiente el amor y el matr imonio . 
En este grupo hay que contar a los trovadores, los cuales en su afan 
poetico de ensalzar el amor, colocaron a la mujer sobre un pedestal 
para honrarla con las inevitables consecuencias en la moral idad. 

c ) Los Cluniacenses que a la sazon estaban en primera l inea 
condenaron estas novedades indicando los peligros de la mujer . 

d ) San Bernardo que tenia un alma de trovador siguio otro ca-
mino, pues en sus sermones sobre el Cantar de los Cantares y en 
otros escritos presento el amor como el centro de la teologia misti-
ca enseiiando que el amor afectivo es el camino que conduce al fin 
de la perfeccion cr ist iana, la union con el Creador. Ademas cultivo 
un tierno amor a la Humanidad de Jesucr is to y a la Virgen Santisi-
ma, cuyo culto sobrenatural sustituyo con el titulo de Nuestra Seno-
ra al que los trovadores daban a la mujer, 
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e ) Los cistercienses fueron mas severos que los clunicacenses 
en el trato con la mujer , con todo siguiendo las huellas de su insigne 
Maestro S an Bernardo , tuvieron una tierna devocion a la Virgen co-
mo Re ina de cielos y t ierra. 

f ) En este ambiente mariano insignes cistercienses escribieron 
sobre las glorias de Maria Sant is ima. 

San Bernardo por su parte compuso algunos bellos sermones 
sobre la Virgen, a saber, cuatro homilias sobre el Evangel io «Missus 
es t» , tres sermones sobre la Puri f icacion, tres sobre la Anunciac ion, 
cuatro sobre la Asuncion, uno sobre «Signum m a g n u m » , y uno sobre 
la Natividad de Nuestra Sefiora, llamado «De aquaeductu». S i a es-
tos sermones se afiade la carta a los canonigos de Lion. se tendran 
todas las obras marianas del Doctor Melifluo, que componen solamen-
te 6 0 columnas de las 2 . 2 0 0 que forman todos sus escritos en Mig-
ne, o sea el 3 , 5 por ciento. 

A pesar de tan reducida produccion literaria de San Bernardo 
es presentado por la leyenda como el teologo mar iano , debido a su 
gran influencia y personalidad revelante, varios tratados marianos 
de otros autores, le fueron atribuidos. Ademas, ya en el siglo X I I I , 
aparece un capitulo del Flores Bernardi consagrado a textos maria-
nos, atribuidos falsamente al Santo . 

Los estudios sobre San Bernardo, que estan en sus principios, 
han empezado por destruir la leyenda mariana del Santo . reconocien-
do con todo su influjo extraordinario en todos los monasterios de la 
Orden durante toda Ia edad media. 

2 8 . — F u e n t e s de la formacion mariologica del Beato R a m o n . 

A. Los monjes del Cister. procedentes de la Abadia de Poble t , 
fundada por el monasterio de Fontfroid, filial de Claraval, acompa-
fiaron a J a i m e I en la conTuista de Mallorca , en el afio 1 2 2 9 . Luego 
se establecieron en la Granja de Esporlas y mas tarde en Alcasser de 
D. Nufio Sans , hasta que por los anos 1 2 6 0 a 1 2 6 6 entraron procesio-
nalmente en el nuevo monasterio, que ocupaba el mismo sitio del 
actual. Ramon Llull a raiz de su conversion en 1 2 6 3 se traslado a 
Ia Abadia . y durante los 1 4 afios de preparacion a su vida de misio-
nero . estuvo en contacto con los monjes , dicto sus obras mejores que 
se escribieron en el «scriptorum» de La Real y se asimilo la c ienc ia 
cisterciense para despues transformarla en sus maravillosas obras . 

B . EI Beato R a m o n LIull adquirio la formacion mariologica 
en el monasterio de L a Rea l con los siguientes medios : 
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a ) Contacto frecuente con los monjes , cuya formacion asceti-
ca-mariologica era intensa. 

b ) Las costumbres mar ianas de la Abadia consagrada a San-
ta Mar ia de La Rea l . 

c ) L a lectura de los codices de la Sagrada Escr i tura , Santos 
Padres y particularmente de San Bernardo 1 y otros autores cistercien-
ses, que estaban guardados en el « a r m a r i u m » , junto con los l ibros 
l iturgicos, en una habitacion vecina a la Sacr is t ia . Los monjes dedi-
caban mucho tiempo del dia a la «lectio divina». 

d ) Quiza el trato con monjes ya formados en Montpeller . 

I V 

B I B L I O G R A F I A 

L O U I S J . L E K A I , S . 0 . Cister Les Moines blancs. Histoire de 
rOrdre Cistercien. ( P a r i s , 1 9 5 7 ) . 

Dom J U A N L E C L E R E Q , benedictin de Clervaux. S. Bernard 
et la Theologie Monastique du XII siecle en Analecta Sacri Ordinis 
Cisterciensis, vol. I X ( 1 9 5 3 ) , fasc . 3-4 , Iul -Dec. Saint Bernard Theo-
logien, Actes du Congres de Dijon, 15 -19 septembre 1 9 5 3 . p. 1 -23 . 

H E N R I . B A R R E , C. S . Sp . , Saint Bernad, Docteur Marial en 
e! mismo vol., p. 9 2 - 1 1 3 . 

• 

C O N C L U S I O N E S 

1 . — D u r a n t e la vida del B . R a m o n Llull , la cultura cisterciense 
tuvo su epoca de transicion, dividiendo la Orden desde 1 2 2 7 a 1 3 3 5 
en dos tendencias . Un grupo de Abadias fueron fieles a la tradicion 
de sus fundadores, mientras que otras abandonaron la herencia de 
San Bernardo y admitieron la nueva orientacion escolastica. 

2 . — E I B . R a m o n LI.ull recogio la herencia que dejo San Ber -
nardo a su Orden al morir y que puede reducirse a los siguientes 
puntos: la teologia monast ica que tiene como centro el amor , el ce-
lo por la conversion de los redimidos, la lucha contra los musulma-
nes, las ansias de l ibrar la T i e r r a Santa de sus invasores, la oposi-

1 El Dr. Garcias Palou comprobd la induencia del santo Abad cn cl Bto. Ramon 
Llull. mediante la lectura de los Sermones in Canlica de aquel. «La influencia de 
San Bernardo. escribid, se revcla cn la suave dulzura y en la ternura de afectos con 
que cscribe sobre los mislerios de la vida de Jesucristo en su Libre de Oracio, y, adc-
mas, en el plan al que adapta el desarrollo de las cuestiones cristoldgicas». Cuestio-
nes de Psicologia y Fisiologia humanas en Cristo. tratadas en los escritos teologicos 
del beato Ramon Llull, Revista Espanola de Teologia, I II , 1943, 252-255) . 
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cion del si lencio a la escolastica y la simplificacion de todos los as-
pectos de la vida monacal . 

Llull t ransformo con su ingenio la orientacion de San Bernardo 
y le dio una fisonomia propia. 

3 . — L a escuela monacal de L a Rea l con organizacion part icular 
de los estudios no existio antes del Capitulo General de 1 2 8 1 . redu-
ciendo su actividad a la formacion prevalentemente ascetica de sus 
alumnos y tomando como hase la teologia monastica de San Bernardo . 

4 . — R a m o n Llull en su Libre de Blanquerna trata de la situa-
cion en que se encontro la Abadia cisterciense que describe, con la 
institucion del Estudio General y la presencia de los monjes jovenes 
que habian estudiado en Montpeller . 

L a data de la composicion de Libre de Blanquerna, 1 2 8 2 - 1 2 8 5 , 2 

corresponde a los anos en que se organizo el Estudio General en las 
Abadias cistercienses despues del decreto de 1 2 8 1 . 

5 . — L a bibl ioteca de la Abadia de L a Real durante la epoca de 
formacion del Beato R a m o n Llull se reducia a los l ibros necesarios 
para la lectio divina, conservados en el armario de los l ibros litur-
gicos . 

6 . — L a mariologia de R a m o n Llull tuvo doble origen, la prac-
tica del culto a Noslra Dona, que era muy intenso en la Orden cister-
ciense, y las ensenanzas de San Bernardo y de otros escritores de la 
misma. 

P. G A B B I E L S E C U I , M. S S . C C . 

Roraa 

2 RUDOLF BRUMMER, Zur Dalierung von Ramon Llulls «Libre de Blanquer-
na», Estudios Lulianos. I, 1957, 257-261. — S. GARCIAS PALOU, El «Liber de 
quinque sapientibus» del Bto. Ramon Llull. en sus relaciones con la fecha de com-
posicion dei «Libre de Blanquerna», Estudios Lulianos, I, 1957, 377-384. 
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