
EL BEATO RAM6N LLULL EN SUS RELACIONES CON 
LA ESCUELA FRANCISCANA DE LOS SIGLOS XIII-XIV* 

2. Semejanzas e influencias reformisticas y franciscanas en las activi-
dades y escritos de Llull. 

El dificil p rob lema de de te rminar si las presencias franciscanas en 
la actividad y obras de Ramon Llull son influencias, o si se t ra ta tan 
solo de coincidencias hijas de una fuente comun a ambos —en nuestro 
caso, los movimientos reformfsticos populares—, obliga a t i tular asi 
este apar tado , que per tenece a un estudio que pre tende investigar las 
relaciones de Llull con cl franciscanismo. Es tudiar antes y recordar 
ahora las tesis y postulados de aquellos movimientos era indispensable, 
si no se quiere caer en el e r ro r de e t iquetar como "influencias" cuales-
quiera semejanzas o concidencias entre uno y otro. Tampoco es me-
todo producente es tudiar ahora por separado los leitmotivs de los mo-
vimientos de reforma por una par te y los del franciscanismo por otra, 
ya que no son ellas dos corrientes paralelas , sino la segunda, hi ja de 
la p r i m e r a ; por Io cual resulta imposible de te rminar que "mot ivos" 
tomo LIulI de la atmosfera reformistica que estaba en el aire y que 
otros tomo del franciscanismo, el cual, a su vez, debia ya mucho a 
aquella atmosfera. Todavia resulta mas dificil precisar en que medida 
es cada uno deudor a otro. 

Por otra par te , rccordemos un h e c h o : el siglo x m esta, todo, l leno 
de Francisco de Asis. Y Llull esta l lcno del siglo X I I I y de su espir i tu, 
y el franciscanismo es en el tan eficiente que la inspiracion, el clima, 
la intencion, el lexico de las obras lul ianas es franciscano. 

Empecemos, pues, p regun tando a Ranion que vision t iene del es-
tado de la Iglesia; mas exactamente , de aquella j e r a rqu ia eclesiastica 
cuyos excesos conducian a la mayoria de los reformadores al escan-

( * ) ESTUDIOS LULIANOS, I X , 1 9 6 5 , 5 5 - 7 0 ; 1 4 5 - 1 6 5 , X , 1 9 6 6 . 4 9 - 5 6 . 
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dalo y a la rebeldia y frente a los qne Francisco adopto la posicion 
de intransigencia y de respeto que hemos visto. 

Los textos lulianos al respccto son tan abundantes que el p roblema 
es escoger ent re ellos. He aqui uno del Felix: " . . . aqucll prelat de qui 
vos meravellats ha molt gran renda e senyoria, e es hom qui molt ama 
aquesta folla fembra, ab lo qual ha pecat molt longament". La opu-
lencia (a menudo simoniaca) y el nicolait ismo de los prelados habia 
l levado, en el siglo anterior , a Valdes a la rup tu ra con la Iglesia, y 
tenia, en los t iempos de Francisco, a mul t i tudes de seglares, animados 
de las mejores intcncioncs, al bo rde del cisma, o, al menos, de la he-
rejia donatista. La estridcncia en t re la pobreza de Jesucristo y los 
Apostoles y las r iquezas de los pre lados Uegaba a hacersc tan viva quc 
la tentacion era irresistible. El mismo Felix parece, por unos instantes, 
a pun to de sucumbir a c l la : "Molt consira Felix en lo pre la t al qual 
la folla fembra amava. Apres consira on la paubretat en la qual Jesu-
crist fo en lo mon, e los apbstols. E dementrc que Fel ix enaixi cogi-
tava, ell hac opinio que'1 prelat no crcgues en Jesucrist ne en la / e 
catblica, car, si ho faes, no cra semblant que per la folla fembra de-
gues esser contra Deu e son orde. Estant que enaixi Felix cogitava, ell 
hac temptacio que Faveniment de Jesucrist no fos res; e comenca a 
duptar en la / e " . 4 8 

De mano maestra esta aqui p in tado el proceso de la apostasia dc 
los medievales : la mala conducta mora l de los eclesiasticos lleva al 
seglar a sospechar incluso dc la fe de ellos. Dc aqui a sentir vacilar 
la propia fe hay un paso : "que l 'aveniment de Jesucrist no fos res" . El 
e terno problema es el misterio de la encarnacion de Jesucristo (en la 
historia, en la Iglesia, en cada uno de los creyontosl . que para Llull, 
como ya para Francisco, es centra l , como hemos de ver. 

Pc ro la solucion no es la r cbc ld ia ; es (y ello es muy franciscano) 
la h u m i l d a d : Felix va a un santo ermitai io, B lanqucrna , "pe r 50 que 
li donas coneixen^a de Vencarnacio del Fill de Deu, en la qual dub-
t a f a " . 4 9 La santidad y la cicncia de B lanquerna (notese ya desde aho-
r a : la ciencia t ambien ; el dctalle no es franciscano) son las quc con-
firman a Felix en la fe: "Aqucl l sant hom cstava dejus un bell a rbrc , 
e tenia un l ibrc on havia molta cicncia de teologia e de filosofia".60 

48. Cap. 7, p . 331-32. 
49. Cap. 7, p . 332. 
50. Cap. 7, p . 333. 
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La despreocupacion de los prelados —contra la que tan energica-
mente hah ia intervenido Inocencio I I I 5 1 — la conoce tambien Llull 
per fec tamente : "un bishe se donava a gran t rebal l com estava en son 
bisbat e havia a usar dc son ofici. Aquel l bisbe empet ra ab 1'apostoli 
(aqui incluso el papa es connivente con la no-residencia episcopal) 
que pogues estar fora son bisbat, si que estaha en sejorn e'n deport . 
Un clergue qui era son oficial, era h o m de mala v ida : e aquell oficial 
feia molts de mals. Un jorn s'esdevenc que lo seu clergue li dix estes 
pa rau les : "Senyor, molt fort me meravel l com lo bishe vos haja co-
mana t son bishat , pus que podets tant de ma l fer en son bisbat , ne per 
que no havets consciencia del ma l que fets". Respos l'oficial: "Lo bisbe 
ha de re t re compte de ses ovelles, si be en mi les h a p e r d u d e s " . 5 2 

"Un clergue era qui fo fill d'im pohre h o m e qui era de baix afer, 
e aquell havia una esgleia qui valia mil l iures de renda . Lo clergue 
venia la renda tots anys e estava en escoles molt hon radamen t , e l'es-
gleia que havia estava molt pobrement e en gran deshonor, car a un 
capella la venia qufu traia tot go que podia... E dix que ell no era 
en aquell loc per entencio que honras nostra Dona..., ans hi era per 
entencio de guanyar diners e que'n tragues go que pogues" . 5 3 

Y he aqui descrito el escandalo de los seglares ante la codicia de 
los eclesiasticos: "Enfre un cavaller e un clergue era qiiestio d 'un cas-
tell , car cascun deifa que el castell era seu, e, segons ver i ta t lo castell 
era del cavaller, lo qual entenia que' l castell era seu. Lo clergue creia 
que el castell fos seu e cuidava en tendre qo que no entenia. Abdosos 
foren denant lo ju tge qui volia donar la sentencia del castelL e de-
men t re que ell volia donar la sentencia. conec que'l clergue amava 
mes haver lo castcll que lo cavaller, e cTaqb se dona molt gran mera-
vella lo jutge, car, segons rao natural, major volentat deu haver aquell 
qui enten co que ama, que aquell qui creu en co que a m a " . 5 4 La ma-

51. Cf. mi Tdctica de propaganda..., p. 12-14. 
52. Cap. 12, p . 343. 
53. Libre de Sancta Maria. ed. A. CAIMARI, Obres essencials I, cap. 19, 1208. 

Vease olro caso en el cap. 15, p . 1198, del mismo l ibro : "Un clergue era molt mal 
acostumat e majorment en pecnt dc luxuria. Aquel l clergue corrompe e mes en 
mala fama una verge qui havia pres orde e havia promesa virginitat a nostra 
Dona . Apres pocs dies jac amb una dona maridada, mul ler d'un nob le burges , la 
qual havia promesa castedat a nostra Dona , e tan longamente usa amb aquella 
dona lo clergue, que la dona e ses filles ne foren menyspreades per tots aquel ls de 
la ciutat". 

54. Libre de meravelles, cap. 45, p. 34748 . 
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ravilla del juez y la u l t ima consideracion dicen que el "c ler igo" no 
era un simple estudiante, sino un eclesiastico. 

E l nepot ismo es igualmente conocido y acusado por Llu l l : "U n 
bisbe era en una noble ciutat , e havia gran renda e gran senyoria en 
aquella ciutat e en molts aValtres locs. Esdevenc-se que un ardiaca, 
nebot de l 'avesque, mori , lo qual ardiaca era bom niolt mal acostumat. 
Aquell bisbe fo molt irat de la mor t de 1'ardiaca, car desirava que 
aquell fos bisbe quan que' l bisbe passas d 'aquesta present vida. ^Es-
vos semblant... si el bisbe devia esser molt irat de la mort de son 
nefcot?" . 5 8 

Esas descripciones de vicios de los prelados son tan vivas, y tan de 
la epoca, que uno se pregunta si, como todos los "here jes" , no tenia 
Llull a la vista algun ejemplar . Fac i lmente se puede pensar en el caso 
tan sonado del obispo de Urgel, Pons de Vi lamur . Los documentos que 
publico Vil lanueva en el tomo XI de su Viaje Literario lo presentan 
como un re tablo de todos los vicios dc la epoca: simoniaco, incestuoso, 
adiil tero, d i lap idador de las rentas eclesiasticas. Y tres canonigos Ic 
acusan ante el papa, en Perusa, de homicida. deflorator virginum, mo-
nedero falso, enr iquecedor de sus hijos con las tesoros de la Iglesia. 
Inocencio IV y San Raimiiii(Io dc IVnvafort habian tenido mucho que 
hacer con semejante pre lado unos t re inta aiios antes de la composi-
cion del Felix.66 

Los personajes de las obras lul ianas no se absticnen de cchar en 
cara —como lo ha ra con el clerigo Pcdro el mismo Ramon, camino 
del Concilio de Vienne— a los religiosos y clerigos desaprensivos sus 
malos e jemplos : "un sant hom pelcgri dcnant la creu, esguardava ab 
los ulls corporals la creu, e ab los ulls espiri tuals remembrava QO que 
la creu significava de la santa passio de Jesucrist (una contemplacion 
muy bernardino-franciscana y muy quer ida de Lhill . como veremos) . 
Demen t re . . . ell viu en t ra r en 1'esgleia dos capellans qui de les coscs 
temporals parlaven, en les quals paraules s'alegraven e estegren longa-
ment. Aquel l pelegri dix als dos capellans estes parau les : Senyers ca-
pel lans. . . fort me meravell com pot negun fill de sancta Esgleia estar 
en alegria, com sia Jesucrist en est mon tan avilat, e ahontal, e menys-
preat per tant hom descreent, e per tant hom que no li ha grat de 
Falta honor que li ha feta en est m6ri\67 

55. Libre de meravelles, cap. 6, p . 331. 
56. Cf. MENENDEZ Y PELAYO, tlisloria de los heterodoxos, 1, I I , cap. 2, p. 230-34. 
57. Libre dc meravelles, cap. 12, p. 343. 
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"L 'abat d 'aquell monast i r loa molt lo sanct hom de 1'aspra vida 
que soferia en menjar , j ae r e vestir, e en les altres coses per que lo 
cors es en afliccio. Molt se meravella lo sanct hom de 1'abat qui ' l 
loava, car loant ell, acusava si mateix e son orde contra Valta peni-
tencia a la qual son orde era establit per les sancts homens qui son 
passats, los quals foren homens de molt gran penitencia'''V'8 

Completemos el cuadro con una nota sobre la j e ra rqu ia feudal, 
los reyes, a quienes Rainon no perdona la holgazaner ia en que se 
consumen ni el desinteres con que mi ran las mas grandes empresas . 
"Un rei molt poderos de tesaur e de gents caqava volenter, e esdevenc-
sc un jo rn que ella encalca tant un ors, que's par t i de sos companyons. 
A la ni t ell venc tot sol a 1'hostal d 'un pages a lbergar . . . Senyer, dix lo 
pages, ofici de rei es fer tot aquell be que pot fer a son poble, e es-
quivar tot lo mal que pot esquivar. Lo re i . . . ha pres al t re ofici que no 
es de rei , car ell s'es sotsmes a encal^ar les besties salvatges, per les 
quals no es r e i ; e tots jorns esta en tr istor e en t rebal l com no les pot 
haver en son plaser . . . Ab tant dix lo rei al pages: Los reis e los grans 
senyors d 'aquest mon son moltes vegades ociosos; e per tal que no 
hagcn malvats pensaments ne no fassen mal , van a la caga a cessar 
m a l " . 6 9 

"Una vegada of recontar que un rei molt honra t e molt ric jugava 
als escacs, e un savi hom dix a aquell rei per que estava ocios e no 
feiia tot lo be que fer podia a hon ra r Deu, pus que Deus havia creat lo 
mon per tal que hi fos honra t . Dix aquell rei que ell jugava per qo 
que no faes mal ni cogitas en mal, e per acp que passas lo temps en 
que era. Aquell savi dix al rei que Deus no Vhavia fet rei per qo que 
faes mal, ne cogitas mal, ne per qo que estigues ocios, ans Vhavia fet 
rei per qo que faes be tot lo temps que w u r i a " . 6 0 

Este lamentable estado de la Iglesia y de la j e ra rqu ia feudal estaba 
ya a punto de despertar aquella inmensa l i tera tura , l lena de amargura 
y desengaiio del final de la Edad Media —tan excelentemente descrita 
por H u i z i n g a 8 1 — y que se der rama desde los piadosos Milagros de 
Berceo 0 2 hasta las descocadas Jornadas de Boccaccio . 6 3 La desolacion 

58. Libre de meravelles, cap. 14, p . 346. 
59. Libre de meravelles, cap. 12, p. 34243 . 
60. Liure de meravelles, cap. 12, p. 343. 
61. El otoho de la edad media, p . 189-240. 
62. Milagros de Nuestra Senora (ed. Madrid 1929): Milagro 2, 3, 9, 12, 13. 

20, 21, etc. 
63. Vease, por e jemplo , la novella 6. 
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que Alvaro Pelayo describia cn el De planctu Ecclesiae,iH la conden-
saba Pc t ra rca en aqucllos cuat ro versos: 

"Nido di t radinicnt i , in cui si cova 
quanto mal pe r lo mondo oggi si spandc, 
di vin serva, di letti e di vivande, 
in cui lussuria fa Pultima prova." 

E l Viridario, de Fr . Jacobo de Benavente , describe asi la situa-
cion: " 0 perlados et ricos, desid: i q u e provecho os face el oro et la 
pla ta en los frenos et en las s i l las? . . . ^Et que pro facen tantos muda-
mientos de pannos prcciados et de las otras cosas sin necess idad? . . . 
Ya, mal pecado. . . , tales pastores no son verdaderos, mas son mercena-
rios de Luzbel, et lo que es peor, ellos mesmos son fechos lobos roba-
dores . . . et pastores et per lados que agora son, por cicrto velan et son 
muy acueidosos por fenchir los establos de mulas et de caballos, et las 
cdmaras et las arcas de riquezas et de joyas et de pannos presciados. 
Et piensan de fenchir los vientres de preciosos manjarcs et haver gran-
des solaces, et de enriquescer et ensalzar los parientes; et non han 
cuidado de las sus dnimas nin de las de su grey, que tienen en su aco-
mienda, sinon solamente que puedan haver de los subditos o de las 
oveias mesquinas leche et iarca". 6 5 

El trozo parece sacado del Phantasticus de Llull. La dcscripcion es 
perentor ia y certera. 

EI Arciprcste de Hi ta , cn la Cantiga dc los clerigos de Talavera;00 

Pedro Gomez de Albornoz, en su t ra tado De la justicia de la vida es-
piritual —usado por Mcnendcz y Pelayo 0 7 — , y Lopez dc Ayala, en su 
Rimado de Palacio, no hacen sino repet i r la c terna lamcntcla . fiste es 
sumamente sevcro con la gcnte de Iglesia: 

"Mas los nuestros per lados que nos t icnen en cura, 
assas han a fazer por nuestra dcsventura ; 
Cohechar los sus subditos sin ninguna mesura, 
et olvidar consciencia et la sancta Scr ip tura . . . 

64. D e planctu Ecclesiae..., Venezia 1560, l ib . II cap. 9, 15, 24. 
65. Vergel de consolacion..., Sevil la 1497, parte II, cap. 8. 
66. Cf. MENENDEZ Y PELAYO, llistoria de los heterodoxos, 1 , III, cap. 4, p . 296. 
67. Historia de los heterodoxos, ib id. 
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Desque la dignidad una vez han cobrado, 
de ordenar la Iglesia toman poco cu idado : 
et como seran ricos mas cuidan, jnial pecado! . . . 

Per lados sus cglesias debian gobernar , 
por cobdicia del m u n d o allf quieren morar , 
e ayudan revolver el reino a mas andar , 
como revuelven tordos el pobre pa lomar . 

Non saben (los clerigos) las palabras de la consagracion, 
n in curan de saber n in lo han a corazon: 
si puede aver tres perros , un galgo et un furon, 
clerigo de aldea t iene que es infanzon. 
Si estos son ministros, sonlo de Satanas, 
ca nunca buenas obras tii facer les veras, 
gran cabana de fijos s iempre les fallaras, 
der redor de su fuego que nunca y cab ra s" . 6 8 

Ya en el siglo anter ior , los Goliardos se hab ian dedicado a cari-
catur izar los abusos propios de todos los estamentos feudales con 
aquel la acr imonia y desengaiio que han descrito Dobiache-Rodjesven-
sky 0 9 y, mas recientemente , Le Goff. 7 0 

Por cse camino l lcgaron los hombres del bajo medievo a la repre-
sentacion de la Rueda de la fortuna, o Danza macabra , que arras t ra 
consigo a todos los estados del m u n d o hacia el juicio inexorable, hacia 
la nada , en una preocupacion y afan de justicia sin piedad para tanto 
abuso. La rucda , que arras t ra cousigo a reyes y nobles, a eclesiasti-
cos y burgueses, a plebeyos y estudiantes, fue mil veces representada 
y mil veces descrita, hasta El gran teatro del mundo, de Calderon. E l 
excelente e jemplar espaiiol, la Danqa General, t iene versos del tenor 
s iguiente: 

"Dancad, abad gordo, con vuestra corona. 
Venid vos, don cura, dexad los baut ismos" . . . 7 1 

Esa preocupacion por el juicio quc nivelara todas las eosas y que 
esta a pun to ya de representarse al vivo en los dinteles de las cate-

68. Historia de los heterodo.xos, ibid. 
69. Les poesies des Goliards, 1931. 
70. Les intellectuels au Moven-Age, Paris 1957, p . 2 9 4 0 . 
71. Cf. Humanidades, 14 (1962), 378-79. 
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drales de Europa , conducfa a una preocupacion escatologica y era, a 
la vez ya, hija del apocal ipt ismo, cn nuestro t iempo, dcl aliad de 
F iore . E n 1309, en el famoso Raonament (TAvinyo, Arnau de Vila-
nova anunciaba , ante el papa y cardenales, la inminente vcnida del 
Anticris to, apoyado en la venal idad y corrupcion de todos los esta-
mentos , eclesiasticos y civi les . 7 2 

E n ese ambien te se ent iende perfectamente y en toda su dimen-
sion el pasaje del Felix s iguiente: "Senyer, dix Felix, los empcradors , 
reis, prfnceps, e comtes, e barons, e cncara los prelats , los quals son 
tan honra ts en aquest nion, £com pot esser que apres lur mor t sien 
en est mon tan poc hon ra t s ; e los apostols, qui forcn homens pobres 
e ahontats en aquest mon dement re vivien (notese el recurso a los 
apostoles, pobres), fossen, e son apres lur mor t tan honra ts , colts e 
celebrats? 

B lanque rna dix que Anticrist vendra en lo mon per intcncio que 
sia honrat en Vhonrament que a Jesucrist se cove tan solament; lo 
qual Anticrist volra esscr honrat vontra Crist, e per go apres sa mort 
sera molt deshonrat en aquest mon e en Va/fre".73 

El texto que sigue dice c laramente que Llull no creia inminente 
el fin del mundo , como el clerigo que lc dijo a Felix que "Anticrist 
era nat , e que en b reument deu vcnir a rcgnar en lo mon, e que apres 
sa mor t deu esser la fi d 'aquest m o n " ; 7 4 Pe ro si cree que, de estar 
presente el Anticristo, no a rmar ia mas desastres que los que arman 
ahora todos los responsables del regimen del mundo . E n lo p r imero 
se apar ta decididamente de la eorr iente apocaliptica dc los joaquimi-
tas ; en lo segundo se nota dc veras preocupado por cl scsgo de la rea-
lidad de su t iempo, como los rcformadores coetaneos. Pe ro esa prc-
ocupacion no le lleva a la rcbeldfa; y en esto es franciscano. 

Llevado dc su afan de reforma, cuida bien de crear estridencias 
elocuentes y alcccionadoras, que son jus tamente lo que el estima la 
solucion a cada caso: j un to al obispo ncgligcnte y mundano , el ermi-
tafio santo, sabio, desintercsado (Blanquerna) ; 7 5 j un to a los "capel lans" 
despreocupados, un piadoso peregr ino contemplador franciscano de la 

7 2 . Vease , en MENENDEZ Y PELAYO, Ilistoria de los heterodoxos, 1 , I I , cap. 3 , 
p. 2 8 4 - 8 5 . 

7 3 . Libre de meravelles, cap. 1 2 , p . 3 4 4 . 
7 4 . Libre de meravelles, cap. 1 2 , p . 3 4 4 . 
7 5 . Libre de meravelles, cap. 1 2 , p . 3 4 2 - 4 3 . 
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cruz y de la p a s i o n ; 7 0 j un to al rey cazador y jugador , un labrador . 
servidor de Dios y amigo de sus scmejantes . 7 7 

Las preocupaciones y proyectos de reforma ocupan toda la vida y 
estan der ramados por toda su obra. Sus incansables viajes, sus gestio-
nes ante papas, reyes, nobles y prelados, sus suplicas y amenazas no 
t ienen mas fin que el de interesar a todos en sus ideas de apologe-
tica y de reforma. Pe ro donde es mas sistematico el p lan de esta es en 
el Blanquerna. No voy a en t re tenerme en sus detalles, de sobra cono-
cidos. E l franciscanismo de las ideas lul ianas es t ransparente en la or-
denacion que de la diocesis hace el obispo Blanquerna . E n el cap. 69, 
en especial, son visibles frases y expresiones propias de los reforma-
dores y de la tendencia espiri tualista de ciertos circulos franciscanos. 
Se t ra ta del tema candente de la pobreza, la famosa paupertas fran-
ciscaua que , a traves de las controversias de Par is , llego a ser tema 
universal . 

Ante el cabildo, el obispo empieza con un tema que estaba en 
la boca de los "he re j e s " : "dix que Jesucrist promes lo regne del cel 
als pobres ; e per aco volia que un canonge. . . preicas pobre ta t e fos 
cap dels pobres d^aquella ciutat, e que la renda de la sua canongia 
donds per amor de Deu, e que ell acaptds de que vivis, e anas pobre-
ment vestit, e que reprenes los rics d'esperit"'."8 

E l canonigo hizo lo que, segiin todos los reformadores, debia 
hace r : lo que hac ian los franciscanos: "Lo canonge dond sos rics 
vestiments per amor de Deu, e totes les besties que havia, e tot Farnes 
de son hostal; e, pobrement vestit, acaptava a pobres vergonyants, e a 
pobres despoderats, e a poncelles a maridar, e a infants orfens po-
b r e s . . . " . 7 9 

Y he aqui una reaccion del canonigo, que podia ser la de cualquier 
va ldense: "Dement re que menjava l 'ar t iaca menjars delicats e de 
moltes maneres , lo canonge de pobrea crida a l tament : ;Via fora, via 
fora, que Vartiaca mcnuga e guasta los bens dels pobres de Jesucrist! 
E enaixi cr idant , lo canonge s'eixf de la casa de Fartiaca, e cridant and 
per la vila e per les cases dels canonges. 

Llull sabia b ien el eco que tales a r ranques encont raban infalible-
mente ent re los sencillos, de ta l forma que alguien ha creido (sin 

76. Libre de meravelles, cap. 12, p . 343-44. 
77. Libre de meravelles, cap. 12, p . 34243 . 
78. Libre de Blanquerna, ed. Obres essencials , I, Barcelona 1957 (por J. P o n s 

i Marques ) , cap. 69, p . 212. 
79. Libre de Blanquerna, cap. 69, p . 212. 
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razon ninguna) poder hab la r , a proposi to, de moviniientos de ins-
piracion cconomica, de revolucion de clascs: "e molts pobres anaven 
amb ell, qui cridaven e deien aquelles paraules mateixes que'l canonge 
d e i a " . 8 0 

Otro dia, el mismo canonigo de pobreza, vistas unas acemilas car-
gadas de trigo dcst inado a enr iquecer a un "sobr ino" , "se leva de la 
taula, e ana-se'n pc r les carreres ajustant los pobres; e com hac 
ajustat molts pobres, venc al palau del bisbe e cridd: Dre tura , d re tura . 
E tots los pobres cr idarcn ab cll ensenis" . 8 1 

He aqui la escena de una manifestacion, tal como las conocio aquel 
siglo: el corifeo va al f rente ; el pucblo , ignorante y gregario, no hacc 
mas que repet i r "aquel les paraulcs mateixcs que ' l canonge deia" . E l 
cariz revoltoso, escandalizado, dcl movimicnto popular reformista, su 
radica l idad, estan perfcctamente caractcrizados. 

E l canonigo rasponde al obispo con otro leitmotiv pro paupertate 
que corria mucho t amb ien : "escrit es que tot qo qui sobra als clergues, 
part lurs necessitats, deu esser dels pobres de Crist".82 E l canonigo 
rico lo que quer ia era vendcr el trigo, "per co que compre un castell 
a son nebot".*3 Todo el pueblo lo sabia. 

Los predicadores contra la r iqueza del clcro, los reformadores , lle-
vaban, como vimos, una vida e r ran te y p o b r c ; eran i t inerantes , pre-
dicaban cuando y donde se prcsentaba la ocasion: "Lo canonge de 
pobrea preicava per les places pobrea e reprenia riqued". 

Aquel canonigo cra intransigente con la r iqueza, contrar ia a po-
breza, la cual, en una incquivoca terminologia franciscana, Llull 

80. Libre de Blanquerna, cap. 69, p . 212. 
81. Libre de Blanquerna, cap. 69, p . 212. Vease un episodio muy parecido en 

el capitulo s iguiente — p . 213— del mismo Libre de Blanquerna: "Esdevenc-se un 
jorn que lo majordom de 1'artiaca hac comprada carn, gal l ines, perd ius ; e l o ca-
nonge de pobrea anava ab gran re de pobres per la carrera, e encontra's ab lo ma-
jordom de 1'artiaca, que venia ab dos homens carregats de carn. Lo canonge e'ls 
pobres cridaren: Ah ladres, ah ladres! Que Vartiaca embla la carn als pobres de 
Jesucrist!". 

Llull describe al vivo los p lebisc i tos populares en pro de la pobreza y, mas 
que nada, ec nontra de la riqueza de los c lerigos . Que no aprobaba, empero , la 
justicia sumaria que de estos a m e n u d o se hacia lo dice c laramente la intcrven-
c ion del canonge de suavetat, a cont inuacion del parrafo que acabo de transcribir. 
Sobre "riqueza y pobreza" anadase todavia el capitulo 83 dcl Libre de mera-
velles, p. 447-48. 

82. Libre de Blanquerna, cap. 69, p . 212. 
83. Libre de Blanquerna, cap. 69, p . 212. 
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l lama aqui "sa doraa". 8 4 Es claro que donna Poverta ha inspirado todo 
ese capi tulo 69. 

Pe ro hay mas : Raruon no puede ser confundido con un corifeo de 
los movimientos populares , ni mucho menos con un abandcrado de 
reivindicaciones economicas. Sorprendcntemente , al pr incipio del ea-
p i tu lo nos dice que el canonigo tenia por oficio ser pobres y repren-
der "los rics aVesperit".81' La expresion, correlativo cabal del evange-
lico pobres de espiritu, es tan intencionada que, al final, el canonigo 
que antes se habfa escandalizado todo de las opulentas y b ien abas-
tecidas habi taciones de u n rico burgues, al fin "loa e benei Deu" , 
po rque aquel h o m b r e vivfa muy pobremente con su mujer en una 
destar ta lada dependencia secreta, en la que, vestidos de cilicio, lleva-
ban vida contempla t iva : " E n altra casa secreta era lo crucifici, on lo 
burgues e sa mul ler estaven en oracio e en con templac io" . 8 0 E l cru-
cifijo t an franciscano y que tan to papel habfa jugado en la conver-
sion del senescal mal lorqufn, es aquf sfmbolo de vida reformada. La 
explicacion que dio el burgues de su extrano compor tamiento y que 
satisfizo al canonigo de pobreza es, evidentemente, la solucion que 
p ropone Llull para el seglar reformado, para el cual, si es caballero, 
exige y pide vestido y a juar digno de su vida social en el Libre de 
Cavalleria:8'' "Respos lo burgues , e dix que per 50 tenia bastat son 
a lherg de totes coses, que 'n fos pus pobre d 'esperi t ; car ai tant com 
les benanances dels altres e les r iquees eren majors, e a i tant com les 
veia pus sovint e les menyspreava, cCaitant era pus pobre cT esperit" . s s 

Valga de ejemplo ese signifiativo capi tulo para demostrar cuan 
fnt imamentc ligados estan en Llull los motivos reformfsticos popula-
res y los franciscanos, que son una manifestacion mas, ortodoxa y ex-
cepcional , de aquellos mismos. 

Tfpicamente franciscanos son los oficios de los canonigos que ocu-
p a n cada uno de los capitulos siguientes: De suavetat, De plors, 
D'afliccio, De misericbrdia, De nedeetat, De pau, De persecucio (ca-
pi tulos 70-76). En esos capitulos, la insistencia en las Bienaventuran-
zas es hi ja del afan del siglo por la perfeccion evangelica. E l valor 

8 4 . Libre de Blanquerna, cap. 6 9 , p . 2 1 3 . 
8 5 . Libre de Blanquerna, cap. 6 9 , p. 2 1 2 . 
8 6 . Libre de Blanquerna, cap. 6 9 , p. 2 1 3 . 
8 7 . Cf. mi estudio El "Libre del orde de eavalleria" de Ramon Llull y el 

"De laude novae militiae", de san Bernardo, en ESTUDIOS LULIANOS, 2 ( 1 9 5 8 ) , 1 7 5 - 8 6 , 
eBpecialmente a partir de p . 1 8 1 . 

88. Libre de Blanquerna, cap. 69, p . 2 1 3 . 
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dado al estudio y a la cicncia aleja a Llull dc los circulos reacciona-
rios del f ranciscanismo; lo que se hace mas elocuente aiin en el capi-
tulo 76 (De persecucio) , en el que cualquier espiritual hubiese alu-
dido a las opresioncs dc que era victirua. 8" El capi tulo 77 nos expone 
una disputa quodl ibcta l , tal como las habia conocido el Maestro en 
Par is , al explicar alli su Arte, y en la que las cuestiones propuestas 
consti tuyen jus tamente el meollo de las prcocupaciones de Llull y de 
su sistema. 

E n el Libre de apostolical estament, el papa es Uamado, segtin la 
terminologia hab i tua l , apostoli. El nuevo papa ordena su corte segtin 
las ideas lul ianas, insiste en la pobreza de los opulentos cardenales , 
hace que el cardenal de "Glor ia in excelsis" se cuide de la cruzada y 
de la predicacion, scgiin se exponen en los libros de Llull , y cuide 
de los colegios de lcngua al estilo de Mi ramar ; el de "Et in te r ra pax 
homin ibus" se hace p romotor de un sistema mund ia l de paz muy 
franciscano y muy Iuliano a la vez. 

Precisamente en la idea que Llull se hace del papa, es donde inas 
se entremezclan corrientcs e influcncias de diversa procedencia. Sin 
duda, influye en Llull la idea apoteosica joaquimi ta del papa angelico, 
que debe regir la Iglesia "esp i r i tua l " en la tercera edad, la del Espi-
r i tu Santo. Esa edad no sera sin papa, sino todo lo contrar io , cstara 
presidida por un papa idcal, angelico, quc obrara scgiin el Evangclio 
y bajo la direccion del cspiri tu. Ramon nunca l lama al papa "ange-
l ico", sino apostoli. B lanque rna es, con todo, un papa idcal, espiri-
tual , pobre , desprendido, como lo soiiaban los mas exigentes refornia-
dores. Pero , sorprendentemente , en el Arbre de sciencia, posterior en 
diez aiioa al B lanqucrna , Ramon postula para el papa el poder secu-
l a r : "pe r aco fo o rdenament de Deu que fo donat al papa 1'emperi de 
Roma, per 50 quc ab brac, scglar fos lo papa forts a contras tar als 
enemics de la f e " ; 9 0 y en la Doctrina pueril las pretensiones Uegan al 
ex t r emo; "prevere te loc de Jesucrist en est mon, e lo sant Apostoli 
qui es prevere, deu esser senyor de tot lo mon, e a ell deuen obeir 
tots los reis e tots los princeps (Taqucts m d n " . 9 1 

E n otro lugar he hab lado ya de la signifieacion que la alusion a 

89. Vease la gran serenidad de todo eBte capitulo 76, p . 221-24. 
90. Arbre de Sciencia, I I : Del arbre apostolical, I : ORL X I I , Mallorca 1923, 

p . 5. 
91. Doctrina pueril, cap. 27: ORL I, Mallorca 1906, p . 50. 
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la Donatio Constantini92 y la expresion "senyor de tot lo m o n " 9 3 

t ienen en el contexto lul iano. No se puede hab la r , sin mas, de aspi-
raciones hierocrat icas . E n el mismo Arbre de sciencia, Ramon ha di-
cho poco antes que "se convenria que fos un emperador tan solament, 
enaixf ordenat e desiis a molts reis e barons , com es un papa a molts 
p r e l a t s " . 9 4 

Es posihle que la obsesion por una Iglesia y por un mundo uni-
ficado l levara a Llull a la idea de un papa ordenador y controlador 
del mundo , ya que con diferentes cabezas el mundo medieval era un 
caos; t amhien es posible que influyera sobre el la idea expresada por 
Bacon con tanta fuerza como ingenuidad de que los intelectuales de-
hen dir igir el mundo , mientras suplica al papa que constituya y se 
ponga al frente de esa cohorte de directores (la idea del "condot t i e ro" 
del Renacimiento esta a la puer ta) . 9 5 o cierto es que la idea de un 
papa espir i tual y seiior del mundo no solo no era hierocrat ica, sino 
precisamente la mas vivaz reaccion al poder tempora l de la Iglesia. 
Joaqufn de Fiore , tan predicador de una Iglesia spiritualis (notese que 
es lo opuesto a temporalis, cuya maxima manifestacion era el poder 
tempora l del p a p a ) , pregona un papa espiri tual que br i l le sobre el 
m u n d o con un prestigio in igua lado; seiior del mundo , precisamentc 
porque su reino no es de este m u n d o ; seiior del mundo porque es 
espiritual. Joaqufn, i r reduct ible enemigo de las formulas teocraticas 
(que en su epoca eran pa t r imonio de canonistas y teologos), espera un 
rector del mundo espir i tual . amable y paterno. al que las gentes todas 
acudan en husca de luz, de sinceridad y del ru t i lante ejemplo del 
Evangelio vivido en simplicidad apostolica y en efectiva pobreza . 9 6 

Y esa es t ambien la idea que mart i l lea cn la mente de Llull —tam-
bien convencido enemigo de la temporal idad de la Iglesia— cuando 

92. Cf. El poder lemporal del papa segiin Ramon LIull, y postura de este 
relntiva a las controversias de su tiempo, en ESTUDIOS LULIANOS, 5 (1961), 99-131, 
especialraente 117-20. El misrao tema se encnentra mas profundamente estudiado 
en mi estudio La "Donatio Constantini" en los escritos y en la mente de Ramon 
Llull, presentada en el I Congreso Internac. de Lnl i smo. en Formentor, y a punto 
de aparecer en ESTUDIOS L U L I A N O S . 

93. Cf. nota 91, y anade el Li6re de Contemplacio, Dist . xxxi i i cap. 111, ORL 
IV, Mallorca 1910, p . 50. 

94. Arbre de Sciencia, I : Del arbre imperial, III, 1: ORL X I , Mallorca 191", 
p. 308. 

95. Cf. L E G O F F , Les intellectuels au Moyen-Age, Paris 1957, p. 133. 
96. N o es que el "Evangelio eterno" deba e l iminar al papa; todo lo contra-

rio, traera un pnpa angelico, espiritual; Cf. CROCCO, Gioacchino da Fiore..., p . 94-96. 
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suena en un papa pobre y sencillo, evangelico y dinamico, senyor de 
tot lo mon, conio B lanqucrna . La atrevida expresion, que pareceria 
copiada al Osticnse o a Trionfo, cs precisamentc hi ja dc idcas refor-
mistas y per tenece a los circulos propugnadores de la mas perfecta 
"csp i r i tua l idad" de la Iglesia, t an cierto es que las expresiones, aun 
aquellas que parecen las mas claras, dehen lcerse en su concepto his-
torico y en el contcxto de la obra total . 

E l afan reformistico dc Ramon no conoce eclipses. E n sus estan-
cias en Mallorca se cuida dc escribir t ra tados para reformar la vida 
de los cristianos, y en 1311 se dirige al Concilio de Vienne cargado 
de todas las buenas intenciones y proyectos de reforma que pulu lan 
en el Phantasticus, y que el clerigo holgazan y positivista hace mas 
deseables. E l Concilio le dio, esta vez, la satisfaccion de incluir en sus 
decisiones buen ni imero de sus desiderata, que pueden verse aiin hoy 
en las Clementinas.97 

La Vida coetanea resumia asi los anhelos de R a m o n al dirigirsc al 
Conci l io: "Post haec autem sciens Raymundus , fore a sanctissimo Pa-
tres Domino Clemente papa quinto generalc concil ium ce lebrandum 
apud civitatem Viennenscm, anno Domini 1311 in kalcndis octobris, 
proposuit ire ad dic tum concil ium, ut tria ibidem impetraret ad repa-
rationem fidei orthodo.xae. P r i m u m quidem, ut locus const i tueretur 
sufficiens, in quo viri devoti et intellcctu vigentes poneren tur , studen-
tes in diversis l inguarum generibus, quod omni crea turae scierent doc-
tr inam evangelicam praedicare . Secundum vero, ut de cunctis reli-
giosis mil i t ibus christ ianis fieret unus Ordo. qui u l t ra marc contra 
saracenos usque ad recupera t ionem Ter rae sanctac bclla cont inua reti-
nerent . Te r t ium autem, ut contra oppinioncs Avcrroys, qui in mult is 
perversor extit i t veritatis, dominus papa celeri ter o rd inare t rcme-
dium, quod per viros intell igentes catholicos, non intendcntes ad sui 
gloriam sed Christi honorcm, obiceretur praedict is oppinionibus et 
eas tenent ibus , quae obviarc v identur vcri tat i ct sapientiac increatae, 
Filio Dei P a t r i s " . 9 8 

Comenta el P . Ba t l lo r i : "Si comparem aquestes tres pcticions del 
darrer Ramon L h d l amb els seus tres ideals d 'a r ran dc la conversio, 
adver t i rcm tot d 'una quc —a traves de succcssius desdoblaments , que 

97. Lib . V, cap. I, tit. De magistris. Vease M. BATLLOIU, Ramon Llull en el 
mon del seu temps, Barcelona 1960, p . 56. 

98. Coetanea, 44, p . 76. 
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hom ha nota t sovint en el curs d'aquestes breus pagines— la difusio 
de YArt s'ha concretat en la l lui ta ant iaverrois ta ; 1'expansio missio-
ne ra i mar t i r ia l , en una nova c roada ; i el projecte de crear per tot 
escoles de llengiies per a la conversio dels infidels ha romas aparent-
men t intacte, pero profundament al terat per 1'impacte de l ' ideal de 
c r o a d a " . 9 9 

Lo cual quiere decir que, desde su conversion, Ramon habfa lle-
vado sohre sus espaldas, a lo largo de todos los caminos de Europa , 
la preocupacion y la representacion de los mas grandes ideales de la 
Iglesia de su t iempo, con una tenacidad que no habfa igualado nin-
giin reformador de aquellos siglos. Los resultados logrados en las cor-
tes de los monarcas , en la Sorbona de Parfs, en la curia pontificia, 
hab ian sido muy escasos y escualidos. Lo dice con aire de desolacion 
en el Desconhort: 

" . . . m u l l e r n 'hai leixada, fills e possessios, 
e t renta ans n 'hai estat en t rebal l e langors, 
e cinc vets a la cort ab mies messios 
n 'ha i estat, e encara a los Pre icadors 
a tres capftols generals, e a los Menors 
altres tres generals capftols; e si vos 
sabfets que n 'hai dit a reis e a senyors 
ni com hai t rebal la t . no serfets dubtos 
en mi que sia estat en est fait pereos. 
ans n 'haurfets pietat , si sots hom p i a d o s " . 1 0 0 

Si habfa un hombre que conociera de cerca, con dolorosa expe-
riencia, el poco celo de los responsablcs, este era Ramon Llull . Y, sin 
cmbargo, su fidelidad a la sede apostolica es i nquebran tab l e ; la nece-
sidad que tenia de la proteccion papal para sus proyectos misionales, 
pero sobrc todo su fe, cs la que le lleva a la corte de Honor io IV, 
Nicolas IV, Celes t ino V, Ronifacio VIII, Renedic to XI y C lemen te V, 
a los que dirige, incansable. Petitiones y l ibros. y aun cuando ent re 
1312 y 1313 su pulso ya cansado redacta en su Mallorca una serie de 
obri tas, se dirige todavfa al papa y cardenales. al nuevo rey don San-
cho de Mallorca. al obispo Guil lcrmo de Vilanova. al rey Feder ico I I I 
de Sicilia y al arzobispo de Monreale . Como en Francisco la obe-

99. Ramon Llull en el mon del seu temps..., p . 55-56. 
100. Desconhort, X I V , vv. 157-63, ed. Obres essencials , p . 1312. 
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diencia es incondicional , y su es t ructura inconmovible : "Deus ordona 
que en aquest mon sien reis per teni r d re tura , c sien prelats per con-
servar nostra fe ; e sots reis son comtes, ducs e marqueses, cavallers e 
burgueses, mercaders e pageses, c aixi dc tots los altres oficis; e aco 
mateix ha ordonat sots prclats , on ha diverses oficios de clergues, qui 
per orde deuen manten i r santcdat c veri tat en lo mon a lausar, co-
neixer e amar D e u " . 1 0 1 La estructura feudal de la obediencia es que-
r ida y ordenada por Dios, en su par te espir i tual para promover la fc, 
y en la t empora l para tu te lar la justicia, segiin el texto de la carta de 
San P e d r o : "Deus ha ordonat como estiga tant en poder en 1'apos-
toli, e en los cardenals , e en los prelats , e en los religiosos e clergues, 
que qui per poder, qui per saviesa, pusquen ordonar com los infaels 
venguen a la via de veritat; e aco mateix se segueix dels reis e dels 
prfnceps, on Deus ha ordonat tant de poder quc poden tenir dretura 
en terra".102 

Pero aun cuando esos responsables descuidan su oficio, se les debe 
obediencia, como al rey te r rena l y al pr ior vicioso del capi tulo 81 del 
Felix. 

Como los "he re je s" y como Francisco, Ramon conoce y reconoce 
la indolcncia de los eclesiasticos en sus deberes, pcro su postura es la 
de Francisco, aun en el caso doloroso que con tan to respeto anota la 
Coetanea: "Quae quidem supplicat io tam domino papac quam et car-
dinalibus modicum fuit c u r a e " . 1 0 3 

Pasemos al estudio de la cosmovision lul iana. En Lhill jtiega un 
papel t rascendental la tesis de Joaqu in de la crcaeion-cspejo. Hab iendo 
creado Dios al m u n d o y al h o m b r e a su imagen y semejanza. el m u n d o 
y el h o m b r e son la mejor y mas segura e inmediata manera dc Uc-
garnos al conocimiento de Dios. Joaqu in dc Fiore pensaba quc, siendo 
la creacion y la his tor ia de la h u m a n i d a d reflejo y proyeccion de la 
Tr in idad divina, la Tr in idad es asequible por una argumentacion que 
par ta de los datos de la his tor ia y de la constitucion y orden en el 

101. Libre de meravelles, cap. 82, p . 446. 
102. Libre de meravelles, cap. 82, p. 446. 
103. Coetdnea, 35, p. 68. Sobre la ohediencia vease Libre de Blanquerna, 

cap. 54; Libre de meravelles, cap. 35; Libre de Sancta Maria, oap. 28; Hores de 
Nostra Dona, cap. 4 5 ; Libre d'oracio, cap. 3. Y recuerdese el s iguientc texto, l l eno 
de respeto: "Empero si en neguna res dicm rontra la fe romana, no ho d iem a 
cient, mas ignorantment; e per aco <;o quc d e i m sotsmetem a oorreccio de la sancta 
Esglesia romana, oar 50 que ella'n fara, nos ho creem": Arbre de Sciencia, V I : De 
les flors de Varbre apostolical: Obres essencials , p . 687. 
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cosmos y en el h o m b r e ; 1 0 4 argumentacion que para Llull , en su afan 
apologetico, se constituira en el trasfondo de su demostracion por ra-
zones ejemplares y necesarias. A proposito de lo cual es bueno adver-
t ir que Joaqu in (digase lo mismo de ciertos aspectos del sistema lu-
liano) no subordina la Tr in idad a su concepto del hombre y de la 
historia, segiin alguien ha in terpre tado, sino muy al cont rar io : para 
el, la T r in idad es el todo y el supremo modelo de todo. Es el h o m b r e 
que es t r ino , y t r ina la historia, por ser t r ina la Tr in idad , y no al re-
ves; aunque , necesar iamente, el camino de la demostracion h a b r a de 
ser inverso: correr desde la historia y el hombre , asequibles directa-
mente , hacia la Tr in idad , conjeturable solamente a traves de la his-
tor ia , precisamente po rque esta es su reflejo. 

" E n t r in i ta t m 'ha lo senyor creat, 
car d ' an im e cors m 'ha justat , 
e encara so 
de lur conjunccio, 
e ab tots tres fi falio 
vas lo senyor ; 
• • • 

no fassa pe r neguna res 
negii peccat 
contra la t r in i ta t 
de lo senyor, qui m 'ha creat 
a son s e m b l a n t " . 1 0 5 

Pero esas ideas sobre la Tr in idad nos l levan de nuevo al t e r reno 
de los "he re j e s " a traves de Amaury de Char t res . Contemporaneo del 
abad de F iore , A m a u r y habia bebido en la escuela natura l is ta de 
Char t res . Con ideas de Aristoteles que le l legaban a traves de los co-
mentar ios arabes de Avicena, Aviccbron de Gundisalvo, llego a afir-
mar que Dios es el pr inc ip io formal de todas las cosas y consideraba 
a la Tr in idad como tres sucesivas manifestaciones de la esencia di-
vina, l legando a desembocar en un pantefsmo total . Lo mas notable es 
que divide la historia de la h u m a n i d a d segiin las personas de la Tr i -
n idad y preconiza, igual que Joaqufn, que el re inado del Hi jo h a 
concluido ya, y que esta a punto de comenzar el del Espfritu Santo. 

104. C n o c c o , 76-77. 
105. Medicina de peccat, ORL X X , Mallorca 1938, 28. Cf. BATLLORI, Ramon 

Llull en el mon del seu temps, Barcelona 1960, p . 20. 
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Condenado en Parfs A m a u r y , 1 0 0 sus discfpulos exageraron sus doctri-
nas y se mezclaron con los crrores y pretensiones reformistas de los 
maniqueos y valdenses, hasta dar, por ohra del orifice Gui l le rmo, en 
profeticos y revolucionarios, micnt ras quc Amaury , que era sacerdotc, 
se hahia abstenido s iempre de acti tudes rebeldes. 

He aqui , pues, una vez mas, una constatacion i inpor tan te : Ramon , 
que acepta a Amaury la idca de Dios prescntc cn las cosas, sabe evitar 
perfectamente su pantc ismo y su sabel ianismo; y el, que debe —como 
veremos luego— tanto a Aristoteles y al na tura l i smo de Char t res , se 
convierte en el mas i r reduct ib le enemigo del avcrroismo aristotelico 
y de los filosofos na tura les , a los que el l lama antiqui philosophi, 
coincidiendo sorprendentemente con la acotacion dc Lucas de Tiiy 
(a principios del mismo siglo XI I I ) : "Sub philosophorum seu natura-
lium doctorum specie Sacras Scripturas laborant perver tere . Malunt 
vocari naturales seu philosophi: cum ant iqui phi losophi ab haerc-
ticis pa rum d i s t en t " . 1 0 7 Como Amaury , cscribe Llull sobre temas teo-
logicos en romance , pero sin la intcncion ni el espiri tu discolo y dis-
conformc dcl de B e n e . 1 0 8 

Vease ahora la scrcnidad de la postura lu l i ana : "Deus es 50 qui 's 
per tany a 1'obra que negun al tre no pot fer, mas Deus tan solament, 
la qual obra fa Deus en les creatures. Mas co per que hom ha major 
coneixenca de 50 que Deus es en si mateix, es com Deus en si mateix 
e de si mateix engenra Deu, co es a saber, que Deu lo P a r e cngenra 
Deu qui es Fil l , e del Pa re e del Fill ix Deus qui es sant Esperi t , e tots 
t res son un Deu tan so l amen t " . 1 0 9 

"Deus ama en si matc ix sa semhlantja, per la qual amor Deus Pa re 
engendra Deus Fil l , lo qual Fil l engendra lo Pare de sa saviesa ma-
teixa. E per aco ha donada Deus vir tut als elements , que pcr la vir tut 
que han en la vir tut de Deu, hagcn cascun apeti t a engendrar lurs 
s emblances" . 1 1 0 

106. Cf. MENENDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos, l ib . I I I , cap. 1, 
p. 192-202. 

107. De altera vita fideique controversiis advcrsus Alhigensum errores libri III 
fed. An i s son) , l ib . I I I : Cf. MENENDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos, l ib . I I I , 
cap. 2, p. 236, n. 1. 

108. Libre de meravelles, cap. I V , p. 325-26; cap. 18, p. 350. 
109. Libre de meravelles, cap. I I , p . 323. 
110. Libre de meravelles, cap. 20, p . 353. La alusion al error dc los filosojos 

que se extraviaron entre las obras de Dios por no haber conocido a D i o s es en 
Llull frecuente y acerba, por e jemplo , cuando se trata de la afirmacion de la eter-
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La encarnacion del Verbo, la segunda persona de la Tr in idad , t iene 
un lugar centra l en la cosmovision lu l iana; toda la creacion gira en 
torno a Jesucristo, y toda clla se hizo en vistas a la encarnacion, sin 
la cual no estaria t e rminada : 

"Jhesii es h o m e e deitat , 
pe r co que Deus par t ic ipat 
e 6 t i a ab tot quant ha creat. 
Jhesii , per tu principalment 
es lo mon creat de nient 
per co car te tayn honrament . 
Lo mon no fora en gran bonea pausat , 
si no fos per hom deificat, 
en qui Deus sia homini f ica t" . 1 1 1 

E l P . Nicolau h a reunido los textos y los ha explicado de forma 
que puedo evitar su r epe t i c ion . 1 1 2 

E l p r imado absoluto de Cristo, el escotismo, es, pues, una tesis 
central en el sistema de Llull , de forma que por ella se define la misma 
vocacion del h o m b r e : "sapia que tot quant es creat, es creat per qo 
que ell sia hom e D e u " . 1 1 3 

E l lugar central dado a la H u m a n i d a d de Jesiis y a su Encarnacion 
viene de san Berna rdo , como se ve en la distr ibucion de los temas 
cristologicos en la Doctrina pueril y al principio del l ibro I I I del 
Libre del Gentil, y tiene cn Llull detalles franciscanos. 

nidad de la creacion, propia de los averroistas, y que Ramon refnta con la teologia 
de la Tr in idad: "E per co hagren alguns filosofs opinio q u e l mon fos eternal, car 
no'ls era semblant que Deus, qui es tan noble en bontat, infinitat, eternitat, poder, 
saviesa e volentat, pogues ni degues estar ocios. Mas, si los filbsofs haguessen haiida 
coneixenca de Fobra que Deus ha en si mateix, engenrant lo Pare lo Fill, e ixint 
lo sant Esperit del Pare e del Fill, ja e l l s no hagren haiida falsa opin io , la qual 
hagren en creure que'l mdn sia sens comencament" (Libre de meravelles, cap. 4 , 
p. 3 2 8 ) . Vease el cap. VI , p. 3 2 9 - 3 1 , y cap. VII , p. 3 3 5 del m i s m o Libre. Y tambien, 
la Trinidad como espejo de la rreacion y causa ejemplar de e l la : Libre de mera-
velles, cap. 2 1 , p . 3 5 4 ; Libre del Gentil. l ib. II , art. 2 , p . 1 0 7 5 ; Libre de meravelles, 
cap. 2 , p . 3 2 3 . 

1 1 1 . Cent noms de Deu. ORL XIX, Mallorca 1 9 3 6 , p . 1 1 0 y 1 1 1 . 

1 1 2 . B. NICOLAU, T. O. R., EI primado absoluto de Cristo en el pensamiento 
luliano, en ESTUDIOS LULIANOS, 2 ( 1 9 5 8 ) , 2 9 7 - 3 1 2 . Vease tambien L . E u o G.ARAY, 
La finalidad de la Encarnacion segun el beato Raimundo Lulio, en "Revista espa-
nola de Teologia", 2 ( 1 9 4 2 ) , 2 0 1 - 2 2 7 . 

1 1 3 . Libre de meravelles, cap. 7, p. 3 3 5 . 
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A u n q u e Llull echa m a n o del e jemplar ismo t r in i ta r io y del cristo-
centr ismo cosmico s iempre que disputa con los sarracenos o los judios , 
esas concepciones no ocupan en su sistema solamente un lugar y va-
lor apologetico, sino quc lo t icnen ante todo fundamenta l y pacifico, 
y es en ese conjunto donde adquieren su vcrdadera dimension los te-
mas de "los tres sabios" o "las tres leyes" que le l legan desde Abe-
l a r d o , 1 1 4 pero que en Ramon se convierten en defensores de posturas 
incontrovert ibles, tanto quc son susceptibles de ser defendidas con ar-
gumentos apoyados en la misma esencia de las cosas: las razones ne-
cesarias, las cuales fueran csteriles si no se admit ie ra la afinidad y 
e jemplar idad —digamos un idad— ent re la divinidad y la creacion. 

E n la Encarnac ion y en su teologia, la contemplacion de la pasion 
de Cristo, tan en t ranable a san Berna rdo , toma en Ramon , convert ido 
por la presencia del Crucificado, evidentes matices franciscanos. Todo 
el capi tulo 8 del Felix parece una replica a los seguidores de Ped ro 
de Bruys, con los que se enfrento san Berna rdo , ant icncarnacionistas 
y destruidores de las cruces que e n c o n t r a b a n . 1 1 5 Pe ro no es solo po-
lemica ; la pasion de Cristo conduce a Llul l , en cse mismo capi tu lo , a 
exigir pobreza y con-pasion para los seguidores del Scfior . 1 1 8 Pa ra el, 
la cruz significa la santa pasion de C r i s t o . 1 1 7 Relacionadas con las tesis 
de la encarnacion y de la redencion se deben ver, a mi juicio, postu-
ras de polemica en todo el capi tulo 9 del mismo Felix: el a rgumento 
contra la t ransmision del pecado original con que el capi tulo empicza 
es en real idad pelagiano, pero era esgrimido por los p e t r o b r u s i a n o s ; 1 1 8 

a ellos se refieren tambien las dificultades sobre el baut ismo y la ne-
gacion de reverencia a la E u c a r i s t i a ; 1 1 0 en cambio, parecen referirse 
a las tesis de Ugo Speroni las dificultadcs contra la univcrsal idad de 
la r e d e n c i o n . 1 2 0 

1 1 4 . Didlogo entre un jilosojo, un judio y un rristiano. Cf. L E G O F F , p . 5 3 . El 
tema de las Tres leyes es v ie jo en la Edad Media. En Llull es corriente y, a veces . 
obsesionante, por Ia continua convivencia e interferencia de los tres circulos en sti 
isla natal y en la Europa que el conocia y amaba: Cf. Libre de meravelles, cap. 7, 
p . 3 3 5 , y todo cl Libre del genlil e los tres savis, ed. Obres essencials , I, p. 1 0 5 7 ss. 

1 1 5 . Los petrobrusianos se dedicaban a destruir y quemar todas las cruces que 
encontraban. Petrobrusiano debia de ser el peregrino que a pedi.nl. i- rompia el 
crucifijo del cap. 8 4 del Rlanquerna (Obres essencials , I, p . 2 4 0 ) . 

1 1 6 . P . 3 3 7 - 3 8 . 

1 1 7 . Libre de meravelles, cap. 1 2 , p. 3 4 3 . 
1 1 8 . Cap. 9 , p . 3 3 8 . 

1 1 9 . Cap. 9 , p. 3 3 8 - 3 9 . 

1 2 0 . Cap. 9 , p . 3 3 9 . 
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Totlo cl capi tulo 20 dcl Libre de Sancta Maria es una meditacion 
de la pasion y de la Eucaris t ia , como pueden encontrarse a lo largo 
de la obra lu l iana abundan temente . 

Es obligado decir aqui unas pa labras sobre la mariologia lul iana. 
E l Libre <FAve Maria y el capitulo 10 del Felix bastan, ellos solos, para 
demostrar cuan impor tan te era para Llull esa devocion tambien ber-
nardiano-franciscana. E l P. Caldentey 1 2 1 ha estudiado con solvencia 
ese aspecto y, recientemente , Fr . Alvaro de Barcelona ha precisado el 
pape l del maest ro en toda la cuestion de la I n m a c u l a d a . 1 2 2 

E l capftulo 7 del Felix, al advert i rnos que se puede creer firme-
mente y seguir sujetos al pecado, ataca de plano una tesis de las be-
guinas 1 2 3 y nos pasa al te r reno, tan franciscano, del amor. 

"E l m u n d o de Lulio es el mundo del amor. Amor de Dios, que es 
amor, hacia sf mismo, amor de Dios hacia las creaturas creadas por 
amor , elevadas a una forma de vida superior por amor. Amor del 
h o m b r e hacia Dios, hacia los demas hombres , hacia todas las criatu-
ras, amor o r d e n a d o " , 1 2 4 ha escrito Bonafede. 

No solo la vida de Ramon es amor, sino que todo el vivir mfstico 
es dialogo ent re Amigo y amado. Al poner en cotejo el Libre de Amic 
e amat y los Fioretti, G. M. Bert ini ha insistido en los paralelismos en-
t re Francisco y R a m o n y ha mostrado como el movimiento que par te 
de los Victorinos y san Bernardo pasa por Francisco y llega hasta 
Buenaventura , logra sus mas significativas formulaciones en Llull, in-
cluso en el detalle de creer-amar y de la compenetracion entre el saber 
filosofico y teo logico . 1 2 5 

Ese amor esencial t iene en LluU los mismos reflejos que en Fran-
cisco. Ese amor verdadcro, del cual es reflejo el amor humano , Ueva 
a Llull a concebir la vida como un scrvicio fcudal a su senor, del que 
es cima y coronacion el mar t i r io , el cual, desde la conversion hasta 
la muer te , es una obsesion, lo mismo que para F ranc i sco . 1 2 6 Su espf-

121. M . CALDENTEY, T . O. R., Introduccion a la poesia de Ramon LIull (Ranion 
Llull , Obras literarias, Madrid, BAC, 1958, p . 1014, 1019-26). 

122. Llull i el doctorat de la Immaculada, en ESTUDIOS LULIANOS, 5 (1961), 
61-97; 6 (1962), 5 4 9 , 221-55. 

123. P . 331-35: rreer no es lo mismo que amar, afirma Llull frente a las tesis 
beguinas. Cf. J. M. P o u Y MARTI', O. F. M., Visionarios, Beguinos y Fraticelos cata-
lanes (siglos XII I -XIV) , Vich 1930. 

124. La vida como amor, cn '"Orbis Catholicus", 3 (1960), 314. 
125. Aspectos ascetico-misticos del Blanquerna (El "Libre d'Amic e Amat" 

y los "Fioretti" de s. Francisco), en ESTUDIOS LULIANOS, 5 (1961), 145-62. 
126. Cf. Blanquerna, cap. 88, p . 2 4 7 4 9 ; Libre de meravelles, cap. 2, p . 323. 
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r i tu caballercsco dc naciuiicnto se vio suhl imado por el ideal del ca-
bal lero crist iano, tan cn hoga, y al que el consagro el Libre de cava-
lleria,1-1 y basta el capi tulo 64 dcl Blanquerna establece una regla 
y orden de "Bencdic ta tu in mul ie r ibus" . Hasta parcce cn el tan fuerte 
el honor de caballcria que uno se sorprende de vcr quc dcficnde las 
justas, si bien las explica con unas razoncs psicologicas procedentes , 
sin duda, de la escuela dc C h a r t r c s . 1 2 8 

Como a Francisco, la fidclidad a su Scnor lc llcva a no scntir dc-
masiado scr tenido por fatuo o dcspreciablc : "vos dic quc molts ho-
mens me tenen per fa t" , 1 - u dicc cl prologo dcl Arbre de Sciencia; c 
incluso —tambicn como Francisco— por loco, ni por tarsc como t a l : 
"vestit com a foll", " R a m o n lo foll" aparecc ante el p a p a , 1 3 0 lo mismo 
que el canonigo de persccucion del capi tulo 76 dcl Blanquerna. Y en 
el Phantasticus, ya al final de su carrera , pudo rcsumir sin exagera-
cion sus servicios asi : "Homo fui in mat r imonio copulatus, pro lem 
habu i , compctenter dives, lascivus et mundanus . Omnia , u t Dei ho-
norem et honum publ icum possem procurare et sanctam fidem exal-
tare , l ibenter dimisi. Arabicum didici, pluries ad p racd icandum Sarra-
cenis exivi; p rop te r fidcm captus fui, incarceratus , ve rbcra tus ; quadra-
ginta qu inquc annis, u t Ecclcsiae rectorcs ad bonum publ icum et chris-
tianos principcs movcre possem, laboravi . Nunc scnex sum, nunc pau-
per s um ; in eodem proposi to sum, in codcm usque ad mor tem man-
surus, si Dominus ipsc d a b i t " . 1 3 1 

T o d a la preocupacion misional y cvangclizadora dc Llull es un 
servicio. Con justicia, pues, Schniirer ha hccho de el el corifeo y sis-
temat izador de toda la preocupacion evangclizadora de los mendican-
t e s . 1 3 2 Francisco hab ia convert ido la cruzada cn mis ion; habia ido 
personalmente al sultan El-Kamil en busca del ma r t i r i o ; habia cspar-
cido sus frailes por Marruccos, Tiinez, Siria y el Or i cn tc ; enemigo de 
la cruzada de las armas , hab ia invcntado la cruzada dc la pa labra y 

1 2 7 . Vease la edic ion de Obres essencials , I , p . 5 1 5 4 5 . 
1 2 8 . Libre de meravelles, cap. 2 9 , p. 3 5 8 - 5 9 . 
1 2 9 . Ed. Obres essencials , I, p. III. 
1 3 0 . Blanquerna, cap. 7 9 , p. 2 2 7 - 2 8 ; notese las veces en que Ramon se llama 

"foll". Cf. Libre de Amic e Amat, n. 5 3 : ed. Obres essencials , p. 2 6 3 . 
1 3 1 . Disputatio clerici et Raymundi Phantastici (ed. GOLUBOVICH, en Bibl io-

theca Bio-Bibliografica dclla Terra Sancta e delPOriente francescano, I (Quaracchi, 
1 9 0 6 ) , p . 3 8 8 . 

1 3 2 . L'£glise et la civilisation..., p . 5 2 8 - 3 0 . 
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del ejemplo. 1 ' ' ' 3 Ya en 1141 el abad de Cluny Pedro el Venerable habia 
concebido la idea de combat i r a los musulmanes no sobre el te r reno 
mil i tar , sino sobre el intelectual . Es posible que, como e l , 1 3 4 Llull lle-
gase a aquella misma conclusion gracias a su contacto directo con los 
moros ; Francisco Uego a ella por su espiri tu de paz y de amor uni-
versal : si no en el descubrimiento, si en la formulacion de los prin-
cipios de la campaiia intelectual propuesta por Llull esta presente 
el amor y el respeto a los disidcntes e infieles: "Un sarrai qui era 
solda e senyor d 'aquella ter ra escric a 1'Apostoli e als reis dels cris-
tians una letra on se contenia com ell se meravellava molt fortment 
com los cristians cuidaven conqueri r aquella terra per forc,a d 'armes 
corporals , scns scmblants armcs espirituals, ab les quals los apostols, 
pre icant e sostinent mort , convert iren tota aquella ter ra d 'Ul t ramar , 
Ja qual perderen cristians per forca d 'armes co rpora l s " . 1 3 5 

E l ideal de cruzada, con matiz feudal y caballeresco, asoma a cada 
momento por la p luma de Llull . Got t ron 1 3 6 ha estudiado sus bases 
principales. Pueden contarse hasta diez tratados lulianos que se ocu-

1 3 3 . S C H N L R E R , L'£glise et la civilisation..,, p . 5 0 7 - 0 8 . 
1 3 4 . A la vuelta de una visita a los monasterios cistercienses de Espana, tierra 

de frontera, alrededor de 1 1 4 1 , concibio Pedro el Venerable la idea de combatir 
a los musulmanes con ideas y tratados: cf. L E G O F F , Les intellectuels au Moyen-
Age..., p . 2 0 . 

1 3 5 . Libre de meravellcs, cap. 1 2 , p. 3 4 4 . Comparese con el s iguiente texto del 
Blanquerna —cap. 8 0 , p. 2 2 9 — : "Dementre que 1'apostoli pregava los cardenals, en 
presencia d'ell e dels cardenals un missatge sarrai li presenta una letra de part lo 
solda de Babi lonia . En aquella letra eren esrrites moltes paraules, e enfre les altres 
de ia lo solda al papa rom ell se meravellava molt d"ell, e de tots los reis e"ls 
princeps dels crestians com en conquerir la Santa Terra d'Ultramar prenien la 
manera de lur profeta Mafumet, c/ui les terres que conques hac per for^a d a r m e s ; 
e car no vol ien haver la m a n c r . d<j Jesucrist e dels apostols, qui per preicacio e per 
martire convert irem lo mon, e ccf Vapostoli e els crestians no havien la manera de 
lurs comencadors en conquerir les terres, per acd Deus no volia que ells posseissen 
la Santa Terra d'Ultramar". 

Semejante es el texto del ^ibre de Sancta Hlaria, cap. 2 0 , ed. Obres essencials , 
p . 1 2 1 2 - 1 3 : "Parla Entencio , e reconta que la galifa de Baldac, qui era sarrai, es-
crivi a 1'apostoli nnes letres en les quals de ia que la secta dels sarrains era mul-
tiplicada per espa*a e per forca darmes; per que ell se meravellava molt de Tapos-
toli a dels reis cristians, car el ls vo l ien e cuidaven Ia fe romana mult ipl icar per 
armes de fust e de ferre, e car no son armes ab Ies quals sia comenjada la fe ca-
tolica, la qual comenca ab armes de fe e ab preicacio e ab martiri, segons que es 
recontat en la vida dels apostols". 

1 3 6 . Para toda la cuestion de las ideas de cruzada de Llul l debe verse el estu-
dio de A. GOTTRON, Ramon LlulVs Kreuzzugsideen, Berl in-Leipzig 1 9 1 2 . 
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pan dc la c r u z a d a , 1 3 7 amen de las muchas gestioncs y "pe t i t iones" que 
elevo a papas y r e y e s . 1 3 8 Recordeinos aqui solo que Llull es tenaz 
defensor de la cruzada de conviccion pacifica (y esto es, como hemos 
visto, muy franciscano) ; solo en liltimo rccurso, y antc amcnazas, p ide 
un recurso a las armas. La cruzada mil i tar , sin emhargo , no es sola-
mente subsidiaria , sino que a menudo aparece conio la linica forma dc 
hacer quc los infieles se pl ieguen a escuchar la argumentacion por ra-
zones necesar ias . 1 3 U 

La conversion de los infieles debe ser, pues, "pe r niancra d 'amor" , 
como ha expuesto de tcn idamente Sugranyes de Franch , el cual ha es-
tudiado, ademas, el papel exacto que ocupa en el sistema misional lu-
liano la cruzada g u e r r e r a . 1 4 0 

Est rechamcnte un ido con el programa misional esta el proyecto dc 
colegios de lenguas orientales, tantas veces expuesto por Llull y apro-
bado, finalmente, por el Concilio de Vienne, segiin la rcalizacion lo-
grada en Miramar , gracias a la generosidad del rey Ja ime I I , dcsde 
1274. Este admirab le proyccto, con tanto teson defcndido, y que era , 
por otra par te , imprescindiblc para rcal izar la campana dc la con-
viccion, es de tradicion mendicantc —a Llull pudo sugerirsclo al mis-
mo Raruon de Pcnyafort , que or icnto sus pasos dc n c o c o n v e r s o — : 1 4 1 

los dominicos hab ian pucsto, maximc en sus disputas con los cataros 
y albigenses, de moda el contradictorio; lucgo hab ian pasado el sis-
tema a las disputas con los sarracenos. Sugranycs escr ibe: "Ante sus 
ojos estaban las controversias doctrinales, en forma de disputas orales 
y piiblicas, que se organizaban para confundir a los infieles —niusul-
mancs y judios— residentes en t ierra de cristianos (hay un ejemplo 
famoso en Par is , en 1240, y otro en Barcclona, presidido por el pro-
pio rey, a instigacion de san Ramon de Penyafort , en 1263). Tales 
controvcrsias, Llull las imagina —y las pone en pract ica— en tierra 
de sarracenos. Pero s iempre dentro de una atmosfera de paz y de 
confianza recfproca —hoy dir iamos de tolcrancia—, que ofrece un ver-

1 3 7 . Todos e l los son posteriores al lilanquerna, y escritos entre 1 2 9 0 y 1 3 1 2 . 
Cf. C. OTTAVIANO, L'Ars compendiosa de R. Llulle avec une etude sur la biblio-
graphie, Paris, 1 9 3 0 , p. 3 2 ss . ; CARRERAS A R T A U , Hisloria de la Filosofia espanola. 
Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, I (Madrid 1 9 3 9 ) , p. 5 2 4 ss. 

1 3 8 . BATLLORI, Ramon Llull en el mon del seu temps..., p . 2 5 , 4 3 4 6 , 5 3 - 5 4 . 
1 3 9 . R . SUCRANYES DE FRANCII , La doctrina misional de Raimundo Lulio, en 

"Orbis Catholicus", 3 ( 1 9 6 0 ) , 3 0 4 - 3 0 7 . 
1 4 0 . La doctrina misional (nota anter ior ) . . . , p . 3 0 8 - 3 1 0 . 
1 4 1 . SUCRANYES DE F R A N C H , La doctrina misional (n. 1 3 9 ) . . . , p . 2 9 8 . 
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dadero contraste con el tono de los polemistas de entonces: disputan-
do benigne et amicabiliter conferendo, dice en su Petitio pro conver-
sione infidelium a Bonifacio VI I I , de 1295" . 1 4 2 

La p r imera decision dominica recomendando el estudio de la len-
gua, cul tura y religion de los arabes y judios es probablemente la del 
Capftulo Genera l de Parfs en 1236, y las pr imeras escuelas de lenguas 
orientales , las que se abr ie ron en Tie r ra Santa en 1237. De 1250 a 1300, 
los grandes dominicos catalanes, san Ramon de Penyafort , Ramon 
Martf, Romeu Sabruguera y tantos otros, crearon un gran niimero de 
escuelas de arabe y hebreo , en Barcelona, en Valencia, en Jativa, en 
Murcia , lo mismo que en Tunez y otras ciudades de Espafia y de 
Africa, ya aisladas, ya integradas en los Studia dominicanos que flo-
recian en tonces . 1 4 3 E n estas escuelas se formaban temibles polemistas, 
tan to pa ra la disputa oral como para la redaccion de doci;os voliime-
nes de refutacion del C o r a n . 1 4 4 

Tras la salida del mismo san Francisco, t ambien los franciscanos 
habfan in tentado con fruto la mision en t ierras de infieles. Giovanni di 
P ian Carp ino (1246) y G u u l a u m e de Rubrouck (1254) en Mongolia; 
Giovanni di Monte Corvino, en China (1289-1328). Sobre esas bases, 
t ambien franciscanas, por tanto , levanto Llull su quer ido Colegio de 
Miramar , y es posible —segiin quiere Galmes y sugiere B a t l l o r i 1 4 5 — 
que el mismo fuese el correo diplomatico que, el 23 de enero de 1286, 
t ransmi t ie ra al canciller de Par is el mandato de Honor io IV de aten-
der a la sustentacion de los que alli estudiasen el arabe y otras lenguas 
o r i en t a l e s . 1 4 6 

1 4 2 . La doctrina misional..., p . 3 0 6 - 0 7 . 
1 4 3 . B . ALTANER, Die dominikanermissionen des 13J'ahrhunderts, en "Breslauer 

Studien zur historischen Theologie" , 3 ( 1 9 2 4 ) ; J. M. COLL, O. P., Escuelas de len-
guas orientales en los siglos XIII y XIV, en "Analecta sacra tarraconensis", 1 7 
( 1 9 4 4 ) , 1 1 5 - 3 5 ; 1 8 ( 1 9 4 5 ) , 5 9 - 8 9 ; 1 9 ( 1 9 4 6 ) , 2 1 7 4 0 . 

1 4 4 . SUCRANYES DE F R A N C H , La doctrina misional..., p . 2 9 8 . 

1 4 5 . Miramar se fundo en 1 2 7 5 a ruegos de Ramon. Jaime I I lo doto con po-
sesiones y le dio ayuda economica para que en el pudiesen vivir trece frailes que 
aprendiesen el arabe. El 1 6 de noviembre de 1 2 7 6 , Juan X X I aprobo y confirmo la 
fundacion. Nuevas conces iones de Alfonso I I y Jaime I I de Cataluna en 1 2 8 6 , 1 2 8 7 , 
1 2 9 2 . 

1 4 6 . GALMES, Dinamisme de Ramon Llull, Palma de Mallorca, 1 9 3 5 , p . 2 7 ; 
BATLLORI, El lulismo en Italia, en "Revista de Filosofia", 2 ( 1 9 4 3 ) : "Un h o m qui 
long temps havia treballat en la utilitat de 1'Esgleia romana, venc a Paris , e dix al 
rei de Franca e a la Universitat de Paris , que en Paris fossen feits monastirs . on 
fossen apresos los lenguatges d'aquells qui son infaels , e que h o m en aquells len-
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Ramon queria a Mi ramar como la niiia mimada . Y se quedo fran-
ciscanamente desolado "aqucl l joglar de Fe (que) era vestit de ncgre, 
e havia gran barba , e anava pcr les carreres facnt gran dol, c deia 
que son senyor Jesucrist cra desbonrat en 1'alta scnyoria aue descrcen-
qa bavia en cst n i o n " , 1 4 7 cuando, quiza por culpa dcl prc lado del ca-
pi tulo 62 del Felix, se ccrro Mi ramar : "aquel l ermita dix a un arquc-
bisbe qui havia molt gran renda e havia ajustat molt gran trcsor, quc 
faes un monast i r on estiguessen religioses en vida contcmplat iva, per 
tal que pregassen Deu que ' l niesses en vida activa, cn la qual no era, 
per 50 car lo tresor tolia als pobrcs de Crist. Molt fo irat aquell ar-
quebisbe de co que li hac dit lo sant erruita, e feu aqucll ferir e gitar 
de sa c o r t " . 1 4 8 £Fue quiza la codicia dc algiin eclesiastico la quc apago 
la luz de aquella escuela, nacida 

"pe r co que per tot lo mon fos entes e honra t , 
e que cascii lcnguatge fos mostrat , 
scgons que a Miramar ha estat o rdena t"? 1 4 9 

Asi, una vez mas seria el ideal de pobreza el que habr ia inspirado 
el conocido anatema 

"e ha ja 'n consciencia qui ho ha a f o l l a t ! " 1 6 0 

La emotividad que ha estudiado cl P . I r i a r t e , 1 5 1 y que aflora por 

guatges tralladas YArt demostrativa; e que ab aquella Art demostrativa anas als 
tartres, e que a aquel hom preicas e YArt mostras", dice el Libre de meravelles, 
cap. 89, p. 457. El "hom qui long temps havia treballat en la utilitat de 1'Esglcia 
romana" es la definicion misma de Llull . 

147. Libre de meravelles, cap. 63, p . 415: Maravillosa figura esa del juglar de 
Fe. El mismo que con tanta emoc ion hablo un dia ante Blanquerna obispo sobre 
su colegio en una isla sobre el mar que es l lamada Mallorca: "Ventura e cas fo 
que en aquell senet hac un clergue qui era d u n a illa sobre mar, la qual es apcllada 
Mal lorques ; e reconta al bisbe, en presencia de tots, que aquclla illa es d'un noble 
rei savi, lo qual es apellat En Jacme, rei de Mallorques . Aquel l rei es be acostumat 
e ha devocio com per preicacio fos honrat Jesucrist enfre'Is in fee l s ; e per aco 
ha ordenat que tretze frares menors estudien en arabic en un monastir apellat 
Miramar, apartat, assegut en loc covinable , e ha'ls provei ts a lurs necess i tats; e 
com sabran 1'arabic, que vagen honrar, per l icencia de lur general, lo fruit dc 
nostra Dona , sostinents, per honrar aquell , fam, set, cald, fred, temors, turments 
e mort": Blanquerna, cap. 65, p. 207. 

148. Libre de meravelles, cap. 62, p. 413. Vease tambien cap. 59, p . 408. 
149. Desconhort, ed. Obres essencials , v. 653-55, p . 1324. 
150. Desconhort, v. 655, p . 1324. 
151. M. DE IRIARTE, Genio y jigura del beato Ramon Llull, en "Arbor", 4 (1945), 

375-435. 
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tantos hechos y cscritos dc Ramon, procede de su temperamento , sin 
duda, pero encontro en la espir i tual idad franciscana su mejor cauce: 
el don de lagrimas que Ramon posec e incu lca , 1 5 2 el espiri tu de con-
t e m p l a c i o n , 1 5 3 el sentido de la presencia y providencia de D i o s , 1 5 4 la 
t e rnura dc alma y el espiri tu de paz y fratcrnidad un ive rsa l , 1 5 5 el don 
de marav i l l a r se , 1 5 0 son franciscanos como la diafanidad del paisaje en 
el cual R a m o n sittia sus personajes, y al que gusta de describir con la 
suavidad del pincel franciscano de Giot to : "Tot aquell dia ana Blan-
querna per la forest, deptis fo par t i r d'Evast e Aloma. A la nit esde-
venc en un bell p ra t on hac una bella fontana, sobre la qual hac un 
bell a rbre . E n aquell loc reposa e dormi BJanquerna aquelia nit. Gran 
mat i , B lanqucrna conienca sa oracio segons que havia acostumat; e per 
la soliditat e la es t ranyedat del loc, e car veia lo cel e les esteles, era 
sa anima molt exalcada a contemplar D e u " . 1 5 7 "A 1'ombra d 'un bell 
a rb re carregat de flors e de fruits, sobre la bella herba, pres d 'una 
clara fontana, hac una alta cadira ornada e ental lada molt subt i lment 
d 'aur e d'argent, e de vivori e bamis, e de pedres precioses. E n aquella 
cadira sec un honie vell, ancia, molt noblement vestit d 'un samit 
vermell , per lo qual era significada la passio del Fill de Deu. Aquel l 
h o m e era Enten iment , qui ligia a molts escolans filosofia, t eo log ia" . 1 3 8 

" E n un bell pra t hac un a rb re molt gran, tot carregat de fruit, on lo 
cavaller vivia en aquella forest. Dessots aquell a rbre hac una fontana 
mol t bella e clara, de la qual era abundos lo pra t e'ls arbres qui li 
e ren entorn . E lo cavaUer havia en costuma tots jorns de venir en 
aquell loc adorar e contemplar e pregar D e u " . 1 5 9 

Como en la paz de un tr ipt ico gotico queda descrito por Ramon 
el espir i tu cosmico de Francisco de que hablabamos arr iba. E l cristo-
centr ismo, el papcl central de la Encarnacion en la cosmovision lu-
l iana hab ian llcgado a invadir todo su pensar y su contemplar , tan 
connatura les eran a su espiri tu. 

152. Libre de meravelles, prol. , p. 319. 
153. Libre de meravelles, cap. 30, p . 360. y cap. 62, p . 412-14. 
154. Libre de meravelles, cap. 1, p . 319. 
155. Libre de meravelles, cap. 1, p. 319-20. 
156. Libre de meravelles, prol. , p. 319. Toda la vida de LIull fue ir por el 

mundo de maravilla en maravilla. 
157. Blanquerna, cap. 42, p. 170. 
158. Blanquerna, cap. 44, p. 174. 
159. Libre del Orde de cavalleria, ed. Obres essencials , I. prol. , p . 527. Las 

citas podrian hacerse interminables . 
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He hab lado de contemplacion. E l tema de la relacion entre vida 
activa y contcmplat iva, y la solucion adoptada y propuesta por Llull , 
quien a l te rnaba sus viajes y gestiones con largas pcrmancncias en su 
bosque de Miramar , es la misma del a r robado y andar iego Francisco. 
" E n una ciutat havia u n noblc burges qui havia dos fills, los quals 
eren grans clergues en teologia e cn filosofiia. La un dels dos elegi 
vida e rmi tana a contemplar Deu, segons la ciencia que apresa hav ia ; 
e 1'altre fil estava en la ciutat , e legia, e mostrava, e preicava, per ta l 
que les gents induis a coneixer e amar Deu. Gran qiiestio fo cFaquells 
dos savis qual havia electa millor carrera".100 

E n el capi tulo 62 del Felix exponc y discute Llull , a ludiendo a me-
nudo a su propia vida y cxponicndo cuestiones que el mismo se ha-
bia formulado y resuelto sin duda antes, toda la problemat ica en 
torno a las dos formas dc vida, activa y conteruplativa, tal como se 
debat ia en sus t iempos, p r inc ipa lmcnte ent rc ambos cleros. Inocen-
cio I I I mismo se habia preocupado del tema que, de vez en cuando, 
trafa de cabeza a clerigos y estudiantes y ocupaba claustros y uni-
versidades. Expuestos con bucnos ejemplos los pros y los contras de 
cada una, Ramon adopta la teorfa y postura que adopta ra ya para 
su vida personal , re t ro t rayendola nada menos que a los apostoles 
(para aquellos circulos y t iempos obsesionados por el vivir apostolico-
evangelico, el a rgumento rcsul taba apodfctico) : "Senyor ermi ta , a mc-
ravel lar me cove de Jesucrist e dcls apostols, qui en aquest mon pre-
seren vida activa e no contemplat iva, com sia cosa que vida contem-
plativa sia pus noble que vida activa. Fil l —dix l 'ermita—, Crist e los 
apbstols, en quant lo cors, havien vida activa, e quant Vanima, Vhavien 
contemplativa".161 

Esa opcion dccidida por la vida mixta, que la Coetanea puede in-
ducir a creer compaiiera de la convers ion , 1 0 2 fue c ier tamente , como 
para Francisco, el fruto dc un largo t i tubeo. EI amor de Dios le a t ra ia 
hacia la contemplac ion; este mismo amor de Dios le l levaba luego a 
p rocura r que todos los hombres conocicran y amaran a su Dios. Las 
dos vidas no se oponen, sc j c r a r q u i z a n : 1 0 3 su vida correra entre Mira-
mar y viajes cont inuos ; su obra sera el fruto de una intensa contem-

160. Libre de meravelles, cap. 30, p . 360. 
161. Libre de meravelles, cap. 62, p. 414. 
162. Coelanea, 7, p. 48. Vease la interprctacion que da dcl paso Bonafede , La 

vida como amor, en "Orbis Catholicus", 3 (1960), 313. 
163. Libre de meravelles, cap. 62, p . 413. 
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placion y el vivo re tablo de todas las actividades e inquietudes de 
su siglo. 

"Vida contemplativa ama activa, e enamorav'; he aquf la formula-
cion exacta. "Vida contemplat iva ha aqb que ama, e activa ho per-
me t . " "Fe vida activa per qo que sia contemplat iva." "Vida activa es 
per qo que sia con templa t iva" . 1 6 4 

O. d'Allerit ha expuesto lo que hay de t radicional en la postura 
apostolica de L l u l l ; 1 6 5 Probst y Platzeck insistieron en que ya domi-
nicos y franciscanos conocfan la conjugacion de las dos v i d a s , 1 6 8 y que 
hicieron de la contemplacion un medio de apostolado. Diffcilmente se 
puede exponer mas graficamente el mutuo beneficio de la contempla-
cion y actividad que en el siguiente pasaje del Felix: "Bell amic, gran 
meravel la me do de vos com havets leixada la ciencia de teologia e de 
filosofia, e ets vengut estar en est boscatge, en lo qual vos veig estar 
sol e pobremen t vestit . . . Senyer —dix lo pastor—, en las ciutats estan 
los filosofs per tal que los cinc senys corporals s'exerciten en aprendre 
les diverses obres qui 's fan en les ciutats per la mul t i tud de les gents; 
car pe r aquelles obres corporals que los homens veen e oen, mul t i -
plica saber en an ima d 'hom. Esdevenc-se una vegada que un filosof, 
com se fo estudiat , se n 'ana depor ta r defora la ciutat, e viu u n bou 
qui menjava longament en un camp de blat . Com lo bou fo sadoll, 
eU s'eixi del camp del blat , e entra-se'n en lo desert, e jac pres d 'un 
a rbre , e remuga e mastega 50 que havia collit en lo camp del bla t . 
Aquel l filosof re torna a la ciutat, e per 1'eximpli que hac apres del 
bou, puja-se'n en una alta muntanya ab tots sos l ibres ; e en aquella 
mun tanya estec longament r emembran t co que havia apres, e a t roba 
novelles ciencies". La experiencia lleva a la contemplacion. Sin duda. 
Pe ro un modo de contemplacion ermitana, franciscana, "de peniten-
c ia" ; que es la mejor forma para en tender : " E guardava bestia, per 
50 que apercebes algunes coses per la manera de les besties que guar-
dava. Humilment anava vestit, per go que fos humil, e que la ciencia 
no'l mogues a vanaglbria; pobrement jaia, per qo que molt no dormis; 
poc menjava e bevia, per qo que molt visques; e en pur aer estava, 

164. Libre de mil proverbis, cap. 39, ed. Obres essencials , I, p. 1264, num. 1, 
2, 4. 

165. Ramon Llull y la tradieion del eremitismo apostolico, en ESTUDIOS LULIA-
N O S , 6 (1962), 105-115. 

166. H . P R O B S T , Llull, mystique pour Vaction, en "Estudis franciscans", 29 
(1935) , 127; PLATZECK, La vida eremitica en las obras del b. R. Lulio, en "Revista 
de Espiritualidad", 1942, 61-79, 11743 . 
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per go que fos sa, e que son enteniment pusques esser subtil a dictar 
los libres de filosofia, los quals componia per tal que'n pusques mills 
entendre los libres de teologia".10'' 

Esta viltima cxpresion, cara a Llull , no cs solamcnte la version ca-
talana del escolastico philosophia ancilla theologiae, sino tanihien la 
respuesta lu l iana justificando el propio insaciable deseo de estudio 
frente a la postura re t ra ida de san Francisco. E n ello depende R a m o n 
de la corr iente victorina una vez mas, la cual lc llego sin duda a tra-
ves de los cistercienses de la Real de Pa lma . A la Real fue Llul l a 
menudo , segiin la Coetdnea;16B a la estructura de aquella comunidad 
pueden referirse, segiin Pons i Marques , los capitulos 55 y 56 del 
Blanquerna;1®* y al Cfster se deben mucbas de las posturas teologicas 
l u l i a n a s , 1 7 0 incluso, quiza, las influencias joaquimi tas que bemos apun-
tado, aun (y quiza precisamente porque) cuando el abad de Fiore era, 
en la Orden cisterciense, un excomulgado . 1 7 1 

E l celo apostolico, t an predicado entonces, que ensalza Ramon en 
el capftulo 12 del Felix, y el cclo universal que le inspira tantos pro-
yec tos , 1 7 2 no conocen mas frontera que cl mar t i r io . Todo misionero 
sabfa, en la E d a d Media, que su vida estaba en cont inuo peligro. Ya 
lo sabian en el siglo XI los c rmi tanos que fueron a Po lon ia : "evange-
lizantes paganis, non t imeamus mori p ro Chris to . . . In mar ty r io enim 
omnia peccata e x t i n g u u n t u r " . 1 7 3 Pa ra quien, como Ramon, vivia jun to 
a las fronteras de los musulmanes , la union factica de apostolado y 
mar t i r io era tan inmedia ta que, s iempre que se hab la del p r imero , 
se anade "que no teman en t regar su vida por C r i s t o " . 1 7 4 

Asi, pues, con la sed -—y para Llull quiza con la rea l idad— del 
mar t i r io se corona necesar iamente la concepcion de la cruzada por 
amor, enunciada todavia con la terminologia de propaganda que es-
tudio S c h w e r i n 1 7 8 en los documcntos pontificios: la cruzada es un 

167. Libre de meravelles, cap. 18, p. 350. 
168. Coetdnea, 13, 14, p . 52. 
169. Blanquerna, ed. Obres essencials , I , p . 304, n. 26. 
170. G. SECUI, La injluencia cisterciense en el beato Ramon Liull, en ESTUDIOS 

L U L I A N O S , 1 (1957), 351-70; 2 (1958) , 245-72. Actualmente , el Dr . J . Hillfiarth esta 
estndiando, a base de los manuscritos de la Bibl ioteca de la Real , las pos ib les 
influencias cistercienses en Llul l . 

171. CROCCO, 26-27. 

172. P . 342-345. 
173. B R U N O DE QUERFURT, Vila quinquc fralrum (ed. MGH, S S . X V , 2, p . 207) . 

174. Libre de meravelles. cap. 12, p . 344. 
175. Die Aujruje der Papste... 
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negotium Iesu Christi y la cormin utilitas populi christiani: " E n des-
conhor t e en plors estava Ramon sots un bell arbre , e cantava son 
desconhort , per co que alcujas un poc sa dolor, la qual havia per 50 

car no podia haver acabat en la cort de Roma lo sant negoci de Jesu 
Christ, e la publica utilitat de tota la cristiantat".1™ 

P. ANTO.MO OLIVER, C . R. 

( Continuard) 

176. Arbre de Sciencia, prol. (ed. Obres essencials , I ) , P- 555. 

79 


