
EL BEATO RAIVKJN LLULL E N SUS RELACIONES CON 
LA ESCUELA FRANCISCANA DE LOS SIGLOS XHI-XIV* 

3 . Contactos personales directos con los diferentes circulos francisca-
nos, o movimientos partidos de ellos. 

Con todo lo dicho, podemos ya aventurarnos al estudio de la parte 
mas delicada de este trabajo sobre Llull y la escuela franciscana. 

Ya hemos visto que la simpatia entre Llull y los franciscanos era 
mutua . La Coetdnea consigna un hecho que el Maestro no pudo olvi-
dar y que sin duda le abrira la puerta a los futuros contactos con los 
hijos de San Francisco: «Post haec rex Maior icarum (el infante D. Jai-
me, II de Mallorca; era el ano 1274-75 1 7 7 ) , audito quod Raymundus 
iam fecisset quosdam libros bonos, mandavit pro ipso, quod veniret ad 
Montem Pessulanum, ubi rex ipse tunc erat. Cumque venisset Raymun-
dus illuc, fecit rex examinari per quemdam fratrem de Ordine Mino-
rum libros ipsius; specialiter autem meditationes quasdam (el Libre 
de Contemplacion), quas ipse fecerat in devotione super omnes dies 
anni , XXX paragraphos speciales diebus singulis assignando. Quas 
meditat iones prophetia et devotione catholica plenas non sine admira-
tione reperit frater ille».m 

Galmes conjetura que la fundacion de Miramar , de la que habla 
el parrafo siguiente, fuese el premio del heredero de Mallorca a la 
doctr ina de su antiguo senescal. 1 7 9 Notemos, a nuestro proposito, que 
los trece frailes que alli estudian lenguas y el Arte del Maestro son fran-
ciscanos: «tresdecim fratres minores» . 1 5 0 

La frase que he subrayado antes reproduce sin duda el tenor y 
texto de la aprobacion del franciscano comisionado por el pr incipe: 

* ESTUDIOS L U U A N O S , 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 ; X I , 1 9 6 7 , 8 9 - 1 1 9 . 
1 7 7 Cf. S. GALMES, Introduccion bibliogrdjica a las Obras literarias de R.L., 

Madrid, BAC, 1948, p. 10. 
1 7 8 Coetdnea, 16, p. 54. 
1 7 9 lntroduccion... p. 10. 
180 Coetanea, 17, p . 54. 
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«praphetia et devotione catholica plenas», que la version catalana no 
t raduce. Apoyado en ella, el P . Batllori comenta: «No fora estrany que 
es tractes d'un francisca mes o menys afeccionat al corrent dels espi-
ri tuals, tots donats a les profecies sobre el futur de 1'EsgIesia i del mon, 
i molt estesos per la Provenca i el Llenguadoc». 1 8 1 

Ramon, que, como hemos visto, gustaba de vestir el habito de 
poenitentia, que llamaba la atencion en un seglar como era el («e per 
Vhabit que li viu e la gran barba que. Ramon havia, pensa que fos 
alciin home religios d'estranya nec io» 1 8 2 ) , habia estado, en el momento 
de redactar el Desconhort, 

«. . . e encara a los Pre icadors 
a tres capitols generals, e a los Menors 
altres tres generals capi tols». '" 

La presencia de Llull en esos capitulos generales tenia por fin 
interesar a la Orden franciscana en sus ideales apostolicos. Esos afanes 
se vieron al fin coronados por el exito. El 26 de octubre de 1290 el 
General de los Menores, Raimundo Gaufredi, daba a Ramon unas car-
tas de recomendacion para todos los superiores de las provincias fran-
ciscanas de Roma y Apulia, suplicandoles que acogiesen al Maestro 
Barbaflorida con benignidad y pusiesen a su disposicion un convento 
en el que pudiese ensefiar su Arle a cuantos frailes lo desearan. 1 8 4 

El texto de la carta de Gaufredi llama a Ramon «amicus Ordinis 
et devotus ab ant iquo, in relevandis Frat rum nostrorum inopiis gra-
tiosus», e insinua que el sistema misional ensefiado por el coincide con 
el tradicional entre los Menores. 

El General Gnufredi, por otra parte, fue muy tolerante con los 
Espirituales, a los que recibia y defendia y recomendaba a las casas 
de la Orden. Es mas, con tal recomendacion en la mano, emprendio 
Llull su quinto viaje a Italia (Genova-Roma-Genova ) 1290-93) , don-
de debio de encontrarse con frailes o grupos espirituales-joaquimitas, 
los cuales, impresionados por la ciencia y fama del maestro mallorquin, 
sometieron a su juicio algunas de las cuestiones para ellos vitales. Res-
puesta a ellas deben ser — y a lo suponia el P . P a s c u a l 1 8 5 — las Quaes-

181 Vida coelania (ca la lan) . cn Ohres essencials I. p. 40. n. 63 . 
Arbre de Sciencia, prol., p. 555. 

I8-1 Desconhort XIV v. 162-64: cd. Obres essencials I , p. 1312. 
1 8 4 BATLLORI, El lulisnw cn Italia. en Revista de Filosofia 2 ( 1 9 4 3 ) 2 6 4 : 

Rumon Llull en el mon del seu temps... p. 24. Vease el texto en PASQUAL,, Vindiciae 
lullianaa I (Avignon 1778) p. 186 n. 1. 

1 8 5 PASQUAL, ibid. p. 186. 
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tiones quas quae&ivit quidara frater Minor a Raymundo y el Libre d'An-
ticrist.m 

Con ocasion de la enfermedad-crisis de Genova, 1293, aparece ro-
deado de incondicionales amigos, «entre los que podemos ya contar, 
sin temor a equivocarnos, a algunos frailes menores». 1 8 7 

Ese niicleo genoves — a l que pertenecen los fieles amigos de la 
noble familia Spinola, Perceval y Cr is t ian 1 8 S — debe relacionarse con 
los focos de inquietud reformistica. El P . Batllori escribe: «L'autobio-
grafia ens presenta ara Ramon Llull envoltat d'un grup de laics — h o -
mes i d o n e s — interessat en la seva empresa espiritual i apostolica, 
com s'esdevindra tambe, anys a venir, a P i sa» . 1 8 9 En efecto, el texto de 
la Coetanea esta impregnado de espiritualismo: «Cumque apud Ianuen-
ses cito divulgatum esset quod Raymundus iam venerat ad transfre-
tandum in terram Sarracenorum, causa convertendi eos ad fidem Chris-
t i , si posset, multum aedificatus est inde populus, sperantes, quod Deus 
per ipsum aliquod bonum notabile jaceret apud ipsos, scilicet Sarra-
cenos. Audiverant enim Ianuenses, ipsum Raymundum post conversio-
nem ipsius ad poenitentiam recepisse in quodarn monte divinitus scien-
tiam quamdam sanctam pro conversione infideiium». 1 3 0 «Els moviments 
espiritualistes dels temps —cont imia el P . Bat l lor i— clegueren influir 
qui-sap-lo en la creacio d'aqueix ambient. Pero mestre Ramon no era 
pas un espiritualista francisca, o un begui com Arnau, les restes mor-
tals del qual Genova recollira i aureolara d'un culte laic i d 'una vene-
racio que pervindra fins al segle XVII Ie . Ramon, com hem vist, era 
un esperit independent i un pensador lliure. Talment com Arnau, d'an-
tuvi no s'havia lligat amb cap dels grans ordes religiosos del temps. 
La seva tendencia racional i racionalitzant 1'acontava a 1'escola domi-
nicana; els seus mistics delers, a la franciscana. En la scva pr imcra 
gran enciclopedia espiritual, el Libre de contemplacio, havia oscil.lat 
entre ambdues act i tuds». 1 3 1 

Todo esto nos lleva de la mano a estudiar de proposito las rela-
ciones de Llull con los Espirituales. Recordemos brevemente quienes 
eran ellos: «Se trata — d i c e el P . Ol iger— de un part ido o mas bien 
de diferentes grupos de frailes menores, independientes unos de otros, 
en Italia y en el Sur de Francia , los cuales, descontentos del sentido 

1 8 6 BATLLORI. El lulismo en Italia... p. 265; Ramon Llull en el mon del seu 
temps..., 24. Felix, c. 12. p . 344-45 y nota 12. 

1 8 7 BATLLORI, El lulismo en llalia... p. 265. 
1 8 8 BATLLORI, El lulismo en Ilalia... p. 265-66. 

ATLLORI, El Iulismo en Ital ia. . . p. 265-66. c, 
189 Ramon Llull en el mon del seu temps... p. 27. 
1 9 0 Coetdnea, 20, p. 56. 
1 9 1 BATLLORI, Ramon Llull en el mon del seu lemps... u. 27. 
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tomado por la evolucion de la Orden de san Francisco, se fueron for-
mando en la segunda mitad del siglo XI I I y se mantuvieron hasta 
1318. Alentando un celo mas ideal que discreto, los Espirituales ha-
brian querido volver a la Orden al primitivo modo de vida y, viendose 
en la imposibilidad de realizar ese sueiio, se. esforzaron por separarse 
de la Orden, para vivir estrictamente segun la regla y el testamento del 
santo Fundador. Pa ra lo que encontraron naturalmente la ruda oposi-
cion del grueso de la Orden que se ha convenido en llamar Comunidad, 
la cual defendia su postura y la legitimidad de sus observancias, y ata-
caba los puntos debiles de sus adversarios: la insubordinacion a la auto-
ridad constituida y el joaquinismo que se habia infiltrado en las filas 
de los Espirituales. La lucha, muy desigual desde el principio, termino 
con la derrota total de los Espirituales que fueron arrastrados al cisma 
y a la herejia; algunos, incluso, murieron en la hoguera» . 1 3 2 

El joaquinismo fue, sin duda, lo que mas exalto y comprometio 
a la vez las intenciones de los Espirituales. El P . Batllori escribe: 
«Aquesta secta espiritualista entroncava els desigs de reforma dintre 
1'orde francisca —pobresa absoluta individual i coHectiva, i una hu-
militat que mirava amb prevencio els estudis, fins i tot els teologics— 
i en tota 1'Esglesia, amb les idees apocaliptiques de Joaquin de Fiore. 
«II calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato», en l'es-
quenada de la dotzena a la tretzena centiiria havia predit una propera 
vinguda de 1'Anticrist per a posar fi a 1'Esglesia carnal i obrir les por-
tes a una Esglasia purament espiritual, o edat del Sant Esperit . Els 
franciscans espirituals tenien a les Marques , a la Toscana i per tot Oc-
citania nombrosos adeptes dintre 1'orde, i forts nuclis de beguins i 
beguines seglars, sobretot a Marsella, a Montpeller i a Narbona. D'alla 
estant, tal moviment es propaga de bona hora per Rosscllo, pcl princi-
pat de Catalunya i pel regne de Valencia. Precisament un dels capitos-
tos de la secta, sobretot despres de la mort de Peire Joan Oliver (Ol iv i ) , 
era el nostre Arnau de Vilanova. Fins a aquell any de 1289 no consta 
que mestre Ramon Llull hagues entrat en relacio immediata , o almenys 
intima, amb els espirituals. Tal vegada en troba alguns que Finformes-
sin de la lluita interna dintre 1'orde en algun capitol general francisca. 
En retornar a Montpeller des de Par is , entra en relacio directa, potser 
fins i tot personal, amb el nou ministre general Ramon Gaufredi, lla-
vors del seu viatge a les provincies franciscanes d'enlla dels AIps. Gau-
fredi, tot i no esser un espiritual propiament dit, s'hi mostra benigne 
i comprensiu, molt mes que no pas el seus predecessors i els seus suc-
cessors en el generalat de 1'orde». 1 3 3 

" 2 DTC, Spirituels, vol. X I V , col. 2522. 
1 9 3 Ramon Llull en el mon del sep temps... p. 23-24. 
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En el ano 1296, en Roma, debio t rabar conocimiento maestro 
Ramon con el fraticelo de Marsella Bernard Delicieux, pues este en 
un proceso, el 17 de marzo de 1319, declara: «Item interrogatus si 
habuit aliquo tempore l ibrum, quem appellaret Vademecum, dixit et 
confessus fuit quod sic, videlicet quemdam librum quem portabat se-
cum, in quo est tabula generalis ad omnes scientias et quaedam propo-
sitiones super principiis scientiarum, et quidam libellus in quo proban-
tur articuli fidei catholicae per necessarias rationes, et quaedam capi-
tulatio dictae tabulae cum problematibus, quae solvnntur secundum 
modum tabulae, per quem librum potest haberi scientia respondendi 
ad omnes quaestiones. Interrogatus a quo habuit dictum librum, dixit 
quod Romae a magistro Raymundo Lulio catalano de Maiorici is». 1 3 4 

Las obras que poseia Delicieux eran las obras escritas por Llull en 
Italia enttre 1294 y 1296. Pero Delicieux era un fratricelo muy exalta-
do, revolucionario, muy enemigo de Bonifacio VII I y de Benedicto XI 
(el linico papa a quien Ramon no dirigio ninguna Suplica; i p u d o ser 
esta una c a u s a ? ) . 

Vernet ha precisado el perfil de los fraticelos: Los fraticelos son 
aquellos franciscanos espirituales que se relacionan con Celestino V y 
que quieren vivir separados del resto de la Orden. En sus circulos se 
encuentran tericarios franciscanos, mas o menos autenticos; supues-
tos religiosos que desean llevar una existencia religiosa independiente 
de las ordenes aprobadas por la Santa Sede: son los beatos y los be-
guinos heterodoxos. La palabra fraticelli o fratricelli o fraterculi no 
se encuentra en ningtin documento del siglo V I I I ; aparece por pr imera 
vez en Ia bula Sancta romana de Juan X X I I , y se aplico, como dijimos, 
a los franciscanos espirituales que Celestino V habia autorizado a se-
pararse de la Orden y a formar la comunidad de Paupercs heremitae 
damini Coelestini. La bula de Juan XXII es del 30 diciembre 1317. 
Ramon no conocio, pues, el nombre , que fue enseguida tan sospechoso; 
conocio, a lo mas, los hombres o los grupos que seran asi l lamados y 
que, con los aiios, adquir i ran virulencia. De todas formas, no debe ne-
garse un contacto y, sin duda, una cierta simpatia de Llull, tan ansioso 
de reformas, con el movimiento y sus pretensiones. Segiin la misma 
bula de Juan X X I I , que extracta Vernet, los fraticelos, despreciando 
los canones que prohiben instituir ordenes nuevas, nonnulli profanac 
multitudinis viri, qui vulgariter fraticeli seu jratres de paupere vita, 

1 9 4 Ms. lat. 4270, de la Bibliolheque Nat. de Paris. Publicado en BATLLORL 
EI lulismo en Italia... p. 270. 

Para Delicieux cf. M. DMITREWSKI . Fr. Bernard Delicieux O.F.M.: sa lutte 
contre Vlnquisition de Carcassone et d'Albi. son proc°s ( 1279-1319) , en Archivum 
Franciscanum historicum 17 ( 1 9 2 4 ) 183-218, 313-77, 457-88, 18 ( 1 9 2 5 ) 3-32. 
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bizochi sive beguini, vel aliis nominibus nuncupanturt en Italia, en Si-
cilia, en el Sur de Francia y en diversas provincias de aquende y allende 
los montes, visten habito religioso, hacen vida de religiosos en casas 
donde viven en comiin, y mendigan publicamente como si pertenecie-
ran a una orden religiosa aprobada. La mayoria de ellos dicen pertene-
cer a la Orden de san Francisco y seguir la regla dcl santo al pie de la 
letra, sin depender ni del generai ni de los provinciales de esta Orden. 
Pretenden haber sido aprobados por el papa Celestino V; lo que, aiin 
presentando pruebas de ello, no seria valido, pues Bonifacio VII I revo-
co todas las concesiones de Celestino V. Algunos se han hecho con apro-
baciones de obispos u otros superiores; otros se hacen pasar por ter-
ciarios de san Francisco- 1 3 5 

Asi pues —cont imia Verne t— los fraticelos no son contempora-
neos de los origenes del franciscanismo. No deben confundirse con los 
franciscanos joaquimitas , aunque tengan en general tendencias joaqui-
mitas; hay joaquimitas , fuera de los fraticelos y los ha habido antes 
de ellos. Fraticelo tampoco es equivalente de espiritual; los fraticelos 
salieron de las filas de los franciscanos espirituales, de los que cons-
tituyen una faccion extrema, pero no comenzaron a existir sino a par t i r 
del pontificado de Celestino V. No figuran en las luchas con Guillaume 
de Saint-Amour y poco en las de franciscanos y dominicos. Los parti-
darios de Migual de Cesena —micae l i s t a s— y los que se unieron con 
Ockham contra Juan XXII no tuvieron de su parte a los fraticelos. 1 3 6 

Lo que mas llama la atencion es que ese fuerte tinte laico y ese 
gusto por vestir de fraile, que acusa el papa, son caracteristicas en 
maestro Ramon. 

Ante todo debemos subrayar en LIull una fuerte obsesion por la 
reforma y un visible cansancio de la vida de ciertos eclesiasticos; deta-
Iles que le son comunes con los reformadores del siglo XII y con los 
franciscanos. Ello hace que el crea de buena voluntad y simpatice en 
seguida con cualquier grupo preocupado por mejorar la desapacible 
situacion, de la que el, segiin hemos visto, estaba incluso molestado, 
pues a ella se debia que no se le atendiera en sus constantes siiplicas y 
peticiones. Pero , como siempre, Ramon no se deja aprisionar por nin-
guna escuela ni acaparar por ningiin movimiento. Ya hemos visto co-
mo disiente de los joaquimitas en las cuestioncs tan vitales de la veni-
da del Anticristo y del fin del mundo. Ahora en los dos trataditos ya 
citados arr iba —Libre d'Anticrist i Quaestiones quas quaesivit quidam 
frater minor—, y que se deben seguramente a sus contactos con los 
Espirituales de Italia despues de las letras comendaticias del general 

"5 Fraticelles, cn DTC, VI, col. 770-71. 
l»* Ibid. 
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Gaufredi, disiente otra vez y decididamente de las esperanzas e ideas 
extremas de Ios espirituales. 

Como todos ellos —digamos como todos los que de buena fe de-
seaban el bien de la Ig les ia— maestro Ramon habia puesto grandes 
esperanzas en el nombramiento del papa angelico Celestino V, el pobre 
y santo ermitafio de Sulmona, elegido, por anadidura , de un modo que 
parecio prodigioso. Pero se separo decididamente de ellos cuando in-
sistieron sobre la irrenunciabil idad del papado (segun la fecha que 
se sefiale al Blanquerna o a sus partes, la renuncia del papa Blanquer-
na puede ser una viva respuesta de Llull a los espiri tuales 1 3 7 ) y, consi-
guientemente sobre la invalidez de Ia eleccion de Bonifacio VI I I . El 
P . Batllori hace notar que en esos dos puntos Ramon se halla muy 
cerca de Olieu, el mas teologo de los espiri tualistas. 1 3 8 

Todo el cap. XII del Felix es una aspera requisitoria contra los 
vicios de la Iglesia y un retablo donde ellos quedan a la vergiienza pii-
blica, tal como lo hacian los espirituales y joaquimitas de su tiempo 
y su mismo coterraneo Arnau de Vilanova; pero en Llull no se ve ni 
por asomo el menor indicio o incitacion a la rebeldia o al insulto si-
quiera. La misma moderacion en fustigar los pecados de los religiosos 
— c o n t r a los que se levantaban implacables los espir i tuales— puede 
verse en el cap. 71 del mismo Felix. 

El contacto con esos circulos, la amistad con Delicieux, su pre-
ocupacion refotmadora nunca sacaron a Llull de quicio. Como a san 
Francisco, le guio y le salvo la sinceridad y la humildad. 

No es un caso aislado. Su comportamiento es igual, mas claro si 
cabe, con los apostolicos. Este es un caso tipico de un movimiento de 
inspiracion seglar que se levanta en reformador frente a la Iglesia. Un 
verdadero epigono de sus predecesores del siglo XI I . El movimiento 
empezo en Pa rma hacia 1260 y su iniciador fue Gerardo Segarelli. Su 
imaginacion descabellada y su caracter excentrico habian sido la causa 
de que los franciscanos no le recibieran. Creyendo que Dios le llamaba 
a reformar la Iglesia, y captando los ideales que flotaban en el aire, 
quiso reproducir la vida de los apostoles. Adopto el vestido que ima-
gino fuera el de aquellos, dejose crecer la barba y cabellos y tomo las 
sandalias y cefiidor de los franciscanos y adopto una pobreza absoluta. 
Con esa base, indispensable, se dio a la vida de predicador ambulante, 
predicando la penitencia y la vida apostolica en una jerga de lenguaje 
semi-latino - semi-italiano: Penitenzagite! 

1 9 7 Vease toda esa discusion: R. BRUMMER. Zur Dalierung von Ramon Lulls 
Libre de Blanquerna. Festschrift V. Klemperer, Halle 1957. p. 98-117, y mi recension 
en Estudios lulianos 3 ( 1 9 5 9 ) 325-30. Anadase, S. GARCIAS-PALOU, El «Liber de 
quinque sapientibus» del bto. Ramon LluIL en sus relaciones con 'a fecha de compo-
sicion del «Libre de Blanquerna», en Estudios Lulianos 1 ( 1 9 5 7 ) 377-84. 

1 9 8 Ramon Llull en el mon del seu temps... p. 3 5 . 
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Encoritro secuaces entre los legos del pueblo, hasta que fue cori-
denado y quemado en Parma el 18 de julio de 1300. 

A la muerte de Segarelli, la direccion de los apostolicos la tomo 
Fra Dolcino, franciscano audaz y atrevido, con espiritu de condottiero. 
Fra Dolcino aglutino una doctrina mezcla de evangelismo apostolico 
intransigente y joaquimismo alucinado, proclamaba la rebeldia contra 
la jerarquia de la iglesia carnal opuesta a la espiritual que el predica-
ba y representaba. Anunciaba la llegada del Anticristo para despues 
del pontificado de Bonifacio, que debia ser el liltimo papa. El rey 
Federico II debia ser emperador y brazo de la justicia vengadora de 
Dios, bajo el seran liquidados el papa, los cardenales, los obispos, los 
clerigos y los monjes . 1 3 9 Honorio IV lo condeno en 1286, Nicolas IV 
en 1290. 

No hubo forma de acallarle, hasta que el papa Gemen te V 
desato contra el un ejercito que lo aprisiono y ajusticio en 1307. 

LJevado de su buen deseo y de una admiracion hacia los refor-
madores laicos, como dice el P . Batl lori , 2 0 0 Llull alabo de buena fe a 
los apostolicos, que ya llevaban veinte aiios de existencia, en el cap. 76 
(De persecucib) del Blanquerna: «Esdevenc-se un dia que lo canonge 
eixia de la ciutat e anava-se'n en una altra, e a t roba en lo cami gran 
re d 'homens qui venien de Sent Jacme, e anaven vestits en semblanqa 
dels apdstols. Lo canonge lur demana de qual orde eren, e ells li res-
pongueren dients que eren del orde dels Apbstols; e lo canonge respos 
dient que lo seu ofici e lo nom de lur orde se convenien. Los frares qui 
s'apeHen del orde dels Apbstols li digueren queTs expones la concor-
danca que deia, e lo canonge lur dix que apbstol deu esser perseguit 
per injusticia; e per ago, si ells volien esser en Forde dels Apostols, 
covenia que en les ciutats, e en les viles, e'Is castells per on passarien, 
preicassen la paraula de Deu, e que reprenessen los homens dels pecats 
que'ls veurien fer, e que no duptassen mort ni tebralls, e que la fe catb-
lica nassen preicar als infeels, per co que milh fossen semblants als 
apbstok.™ 

Los subrayados dicen que LIull conocia perfectamente los ideales 
de aquella secta it inerante dedicada toda a predicar y a reprender vi-
cios; pero al final intenta llevarles hacia su propio ideal de mision, 
menos revolucionario y mas apostolico. 

La admiracion es mas visible todavia en el proemio del libro VII 
(De les besties) del FeUx, escrito sin duda ese Iibro separadamente 
antes de la condena de Honorio IV en 1286, ya que en el libro siguien-

l " Cf. F. V E R N E T , Apostoliques, en DTC, I, col. 1632-34. 
2 0 0 Ramon Llull en el mon del seu temps... p. 24 . 
2 0 1 Blanquerna, cap. 76 , p. 224 . 
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te el mismo Llull reprende a la orden ya condenada : 2 0 2 «A l'eixida de 
la vall, ell encontra dos homens qui havien grans barbes, e grans ca-
bells,e eren probrement vestits. Felix saluda aquells dos homens, e ells 
saludaren Felix. —Bells senyors — d i x Fe l ix— vosaltres d'on venits? 
^Ni de qual orde sots? Car, segons vostres vestiments, semblanca ha-
vets qui siats d'algun o r d e — . —Senye r —dixe ren los dos h o m e n s — , 
nos venim de longues terres, e son passats per una plana que es pres 
d 'aci; e en aquella plana ha gran ajustament de besties salvatges qui 
volen elegir rei . Nosaltres som apellats del orde dels Apdstols. Nostres 
vestidures e nostra pobretat signijiquen lo capteniment en que los 
Apdstols eren dementre vivien en e.st mon». 

La vida i t inerante, la peculiar forma de vestir y la rigida pobreza 
de los apostolicos queda otra vez retratada. Y de nuevo, el esfuerzo de 
Ramon por atraerlos a sus ideales misioneros, al t iempo que alaba de-
cididamente el tenor de aquella vida: 

«Molt se meravella Felix dels dos homens com havien emparat tan 
alt orde com es cell dels Apostols, e dix aquestes paraules: — O r d e 
dApos to l s es sobira a tots ordes; e qui es en orde dfApostol, no deu 
dubtar mort, e deu anar mostrar la via saludable als infeels, qui son 
en error, e als cristians qui son en pecat deu dar doctrina de sancta 
vida per obra e per prei'cacio. Aital hom qui sia en orde dApos to l , no 
deu cessar de pregar e de fer bones obres a tot son p o d e r — . Aitals pa-
raules e moltes d'altres dix Felix als dos homens qui s'apeHaven de 
1'orde dels Apostols». 

En realidad Ramon quiere ver en los apostolicos los ideales que 
fueron los de su propia vida: misionar a infieles y a cristianos. Note-
se, de paso, que de buena gana pasa el maestro a la etimologia de las 
cosas (es una de las bases de su sistema ): las normas que da a los apos-
tolicos no derivan de que haya estudiaclo previamente sus constitucio-
nes, y les recuerde la obligacion de vivir segiin ellas. Esto es lo de me-
nos. Lo de mas es que son de la orden de los Apostoles, y por tanto , 
por etimologia, deben vivir ideales apostolicos, como los grandes pre-
dicadores de la fe amaestrados por Jesucristo mismo. Justamente por 
eso se l lamaban apostolicos los seguidores de Segarelli. 

Estos, que debian ser seglares sin mucha instruccion, no se com-
prometen; se limitan a exponer su forma de vida y a esperar que tiem-
pos vendran en que, crecida la orden, puedan dedicarse con solvencia 
tambien a las tareas que el inquieto mallorquin desearia. 

«Senyer —dixe ren aquells dos h o m e n s — , nosaltres no som dignes 
que siam en tan alta vida com eren los apostols, mas som figura de la 
conversacio del apdstols, la qual figura se representa en nostres vesti-

2 0 2 Libre de meravelles, cap. 36, p. 370-71. 
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ments, e en nostra pobretat, e en lo descorriment que jem per lo mbn 
de terra en terra. Nos havem esperanga en Deu que ell t rametra ho-
mens de sancta vida en lo mon, los quals sien de 1'orde dels Apostols, 
e que aquells hagen ciencies e lenguatges on sapien preicar e conver-
tir los infeels per ajuda de Deu, e als cristians donen bon eximpli per 
vida e per sanctes paraules. E per tal que Deus se'n moga a pietat , e 
que los homens qui son cristians desiren 1'aveniment d'aitals homens, 
nos representam en figura los apostols—». 

«Molt plaq a Feiix qo que'ls dos hbmens li deien, e ab ells ensems 
plora longament, e dix estes paraules; — A h , Senyer Deus Jesucrist! 
^on es la sancta fervor e devocib que esser solia en los apbstols, qui 
en vbs amar e coneixer no dubtaven a sostenir treball e mort? Bell Se-
nyor Deus, placia a vbs que en breu venga lemps en que's complesca 
la sancta vida que es significada en la figura d'aquests hbmens. Apnes 
aquestes paraules, Felix comana a Deu los sancts homens». 2 0 3 

Esa admirada alabanza debio escribirse hacia 1285. En 1288, 
tras la condena de Honorio IV, el mismo Ramon escribe en el cap. 56 
del mismo Felix: «Estant enaixi parlant Fermita e Felix, veeren venir 
dos homens qui s'apel-laven de Forde dels Apostols. Aquells dos ho-
mens foren plasents a veer, segon 1'habit e la disposicio de lurs cabells 
e barbes , que significaven la sancta vida que los apostols feien, e la 
pobrea que havien anant per lo mon. Mas quan Fermita e Felix consi-
deraren Pestament en que aquells homens estan, los quals s'apellen del 
orde dels Apbstols, e aquelJs no preiquen ne fan qo que'ls apbstols 
feien, adoncs hagren Vermita e Felix desplaer en veer aquells dos hb-
mens, per qo car lurs obres no's convenien ab Vhabit que portaven. 
Uermitii e Felix ploraren longament, e dixeren ensems aquestes pa-
raules: —Ai, hipocrcsia! d.Per que no rnors? \Ah, bellea d'fia,bit e 
falsa intencib!, per que us ajustats en negun hom? Ah, Deus!, trame-
tets hbmens plasents a veer per hdbit corporal e espiritual. per tal que 
sia vist que vos havets molts homens qui en honrar e amar vos, son 
bons procuradors e ardits loadors». 

Llull conocia la condena de los Apostolicos, pues los terminos 
con que recrimina su vivir son los de la proscripcion papal , usuales 
en la curia para la condena de cualquier herejia de la epoca: Hipo-
cresia, apariencia exterior engaiiosa, pues la intencion es falsa, al pre-
tender enganar y seducir a los sencillos e incautos. 

Llull sabia distinguir y estimar a las personas. Aunque no perte-
nece ya a los circulos franciscanos que estudiamos, es oportuno ilustrar 
los casos citados on el de los beguinos , 2 0 5 pero en el Libre de sancta 

2 0 3 Ibid. p. 371 . 
2 0 4 Libre de meravelles, cap. 56, p. 405 . 
2 0 5 P. 156-7. 
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Maria (1290) se describe asi a un beguino: «en una c iu ta t . . . havia un 
hom qui era begui , emperd hipbcrita era, car home era luxurios; mes 
anava vestit de vils draps e dejunava e feia almoina e anava a Vesglesia 
tots jorns e les paraules de Deu oia vdlenters».206 La facha del beato 
— a q u i sacerdo te— esta perfectamente descrita. Pera Llull no se pa-
gaba de fachadas, y sabia bien que el pecado que mas solia achacarse 
a los austeros reformadores era el de lujuria, frecuente cabalmente 
entre los beguinos, entre los que cundia la tesis de que los perfectos son 
impecables en la carne. 2 0 7 

De paso he aludido ya al franciscano Peire Joan Olieu, el mas 
teologo de los espirituales, excelente escritor con profundas semejan-
zas con san Buenaventura y con constantes influencias del apocaliptis-
mo joaquimita . Intencionadamente el Concilio de Vienne silencio su 
nombre , en atencion a sus meritos, al proscribir su doctrina sobre la 
union del alma y el cuerpo humano . 2 0 8 Contra los espirituales defendio 
siempre la renunciabil idad del papado y, por ende, la legitimidad de 
la eleccion de Bonifacio VI I I . Esta es quiza la unica coincidencia de 
Llull con. 61, ya que, segun el Dr. Garcias Palou, no coinciden en la 
cuestion del alma ni en el Libre del Gentil, ni en el Arbre de sciencia, 
ni en la Doctrina Pueril.209 

Muy unido con los espirituales e imbuido de ideas joaquimitas 
fue el reformador laico Arnau de Vilanova. Tampoco con el puede 
darse por seguro que tuviese Llull contactos. EI documento publicado 
por H. Finke no las p rueba 2 1 0 definitivamente, si bien el P . Batllori 
cree muy posible una entrevista de ambos en Marsel la , 2 " en 1305. No 
queda rastro de comunes relaciones en el Raonament d'Aviny6 de 
1309 ya mentado . 2 ' 2 

Por lo que hace referencia a las relaciones de Ramon con el vi-
sionario v amparador de reformadores Federico III de Sicilia, a quien 
aquel dedica el tardio tratadito De novo modo demonstrandi, el P . Bat-
llori ha resumido asi cuanto cabe decir: «Interessant i simptomatic 
aqueix recurs al visionari rei de Trinacria , en el qual sempre havien 
fitat els ulls, com en un protector decidit i conven^ut els espirituals 
franciscans, i principalment Ilur capdavanter Arnau de Vilanova, so-

2 0 6 Cap. 13, ed. Obres essencials, I, p. 1192. 
2 0 7 Contra esa afirmacion creo que se dirigen las frases del cap. 7 del Libre de 

meravelles. p. 332 y 333: se puede creer firmemente y seguir sujetos al pecado. 
208 Cf. F . CALLEY, Olieu, en DTC, XI , col. 982-91; y cl vol. X V , col. 5 9 7 5 . 
^ 0 9 Hay que subrayar que Ramon LIull escribio sobre la renunciabilidad del Pa-

pado, por lo menos 12 anos antes que Olivi (S. Garcias Palou. El beato Ramon Llull 
y la cuestion de la renunciabilidad de la Sede Romana. AST. XVII , 1944, 74. 

2 1 0 Cf. BATLLORL El lulismo en Italia... p. 275-77. 
2 1 1 Ramon Llull en el mon del seu temps... p. 45 . 
2 ' 2 MENENDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos, lib. I II . cap. 3 , p . 284 

ss. Texto del Raonament en Apendice, vol. 7, p. 280 ss. 
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bretot des de les disputes d 'Avinyo, del 1309, amb la comunitat fran-
ciscana, i mes encara des que el 1309 Jaume II retirava la confianc.a 
a mestre Arnau. Adhuc despres de les condemnacions del concili de 
Viana, i dels papes Climent V i Joan X X I I , els fraticels acudiran al 
rei Freder ic , que els acollira benigmament en el seu regne, tot i les 
constants pressions de la curia romana. Ramon Llull pogue coneixer 
sobretot a Viana aqueixa veneracio dels espirituals envers del rei som-
niador , germa del d 'Arago i cunyat dels de Mallorca i de Napols; i, 
sensa pertanyer prdpiament a aquella secta, degue persuadir-se que els 
somnis de la croada i Pambient espiritual de la seva cort —tot) aigd 
degut a la influencia d'Arnau de Vilanova— eren invitacions molt for-
tes per a transfretar a Messina». 2 1 3 

Merece tambien mencion el amigo de Olieu Ubert ino da Casale. 
Irreconciliable enemigo de la Comunidad, buen conocedor de la Escri-
tura , autor de un Arbor vitae, que el atr ibuye a inspiracion divina. Sin 
duda una de las grandes obras de la mistica medieval, fuente de mu-
chedumbre de devociones nuevas (devocion a la Asuncion, a san Jose) 
y familiar a los pr imeros hombres de la Devotio moderna. Ese Arbor, 
que se compone de raiz, t ronco, ramas , hojas y frutos, ^pudo influir 
en la gestacion del Arbre de sciencia? En Par is pudo Llull tener noti-
cia de e l . 2 1 4 

En conclusion, creo que esa investigacion sobre la relacion de 
maestro Ramon con los circulos reformisticos franciscanos debe cerrarse 
con el siguiente parrafo de Carreras Artau, que t iene, ademas, la in-
mensa ventaja de aclararnos cuando y como empezo a complicarse la 
persona del mallorquin con aquellos extremistas: «Fue decisiva, en 
este aspecto, la conversion de los lulistas valencianos, en el decurso 
del siglo XIV, al movimiento de los espirituales, cuyas huestes se nu-
trian principalmente de elementos laicos pertenecientes a la Tercera 
Orden de san Francisco. Entre estos elementos la produccion li teraria 
dei Llull en lengua vulgar habia tenido un exito resonante, hasta el pun-
to de haber suscitado muy pronto algunas imitaciones. Llull era asi-
mismo terciario franciscano; pero se mantuvo hasta el jin de su vida 
ajeno a dicho movimiento, si bien es posible que alimentara simpatias 
por el. Po r lo menos dan pie a sospecharlo los reiterados contactos con 
personalidades significadas del mismo, como aquel Ramon Gaufredi, 
que hubo de ser depuesto de su cargo de General de la Orden francis-
cana, o aquel revolucionario Bernardo «Deliciosi», a quien sus odios 
antipapales le valieron una sentencia degradante . Y no se olvide que 

2 1 3 Ramon Llull en el mon del seu temps... p. 57. 
2 1 4 Cf. Articuli probationum contra fratrem Ubertinum de Casali, en BALUZE-

MANSI Miscellanea (Lucca 1761) I I , 258-80. 
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en el liltimo lustro de su vida Llull residio mas de un aiio en Mesina, 
en relacion personal y al parecer bajo la proteccion del rey Federico 
de Sicilia, que habia asumido un papel tan preponderante en el mo-
vimiento espiritual de su reino, y aiin del reino catalano-aragones a 
traves de Arnaldo de Vilanova. Llull, quien ya en 1296 habia obsequia-
do a dicho monarca con tres escritos suyos, enviados por mediacion 
de Persival Espinola, al tener luego noticia de sus proyectos de refor-
ma espiritual, le habia dedicado, en 1312, otros dos escritos. En todo 
caso, hay aqui una faceta en la personalidad de Ramon Llull todavia 
por aclarar , como ya ha sefialado alguno de sus biografos. Si no Llull, 
por lo menos alguno de sus inmediatos discipulos debio compart i r la 
ideologia de los espirituales, como aquel Pedro de Limoges en cuya 
libreria figuraban los escritos de Joaquin de Fiore y otros de caracter 
analogo. Lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XIV se produce 
en tierras de Valencia una primera transfiguracion del lulismo por in-
terpelacion de un niicleo de doctrinas espirituales, profetistas y esca-
tologicas que le confieren una extrafia f isonomia. 2 1 5 

A Llull le parecian bien y de excelente intencion todos los movi-
mientos de reforma de aquella Iglesia que el, con la intemperancia 
seglar de su caracter absoluto, deseaba perfecta. Quiza incluso hay en 
el un intento de «bautizar» aquellos mismos movimientos extremos que, 
encauzados, tanto bien podian hacer a la causa de un mejor ordena-
miento de las cosas espirituales. Po r eso quiza parece aceptar las me-
jores esperanzas de los apocalipticos, el deseo expectante de un papa 
angelico, de una Iglesia purificada, de un emperador grande y pacifi-
cador, que para el es el papa, mientras Federico II antes (seguramente, 
en sus t iempos, Federico ITT) creyera, con los suyos, ser el el pacifi-
cador providencial y el purificador de la Iglesia, como iba a creerlo 
pronto, y frente al papa mismo, Luis de Baviera. 

Carreras Artau ba notado, de paso, el caracter seglar de los Ter-
ciarios y la influencia del romance de Llull. Son dos aspectos, tipica-
mente franciscanos, a los que quiero referirme seguidamente. En el 
Blanquerna Ramon «lo foll» se presenta como un hame Zec.2 1 6 En la 
expresion esta presente sin duda toda la postura de tesis de los movi-
mientos laicos (seglares, mejor) del siglo X I I , el deseo de reforma y 
una secreta oposicion a los clerigos responsables de tantos extravios; 
pero tambien, y eso mas conscientemente, el deseo de reforma bumilde 
y callada del estamento seglar en la Iglesia, sometido a la jerarquia , 
sincero y espontaneo, iniciado por Francisco. Esa forma espontanea 
de la piedad tuvo en Francisco una doble consecuencia: por una par te , 

2 1 5 Historia de la Filosofia espanola, II (Madrid 1943) p. 31-32. 
2 1 6 Blanquerna, cap. 78, p . 225 . 
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su poca aficion al estudio y a las lucubraciones teologicas, que el de-
jaba a los clerigos —aspec to en que Llull no le sigue, pues se muestra 
a cada paso decidido fautor de los estudios, atin para los f ra i les—, 2 1 7 

y por otra, el caracter popular de sus instrucciones, de forma que pue-
de hablarse de una verdadera popularizacion del saber, en lo que Llull 
le sigue y le supera, en ciertos aspectos. Me refiero no solo a la po-
pularizacion de las ciencias obrada por Ramon, sino tambien a la gran 
innovacion que supone en el el escribir sobre temas teologicos en su 
lengua romance y el recurso a la versificacion para la propaganda o 
la vulgarizacion de los temas de piedad. 

Delaruelle 2 1 8 ha estudiado la incalculable influencia que tuvo so-
bre la piedad popular el franciscanismo: evangelio puro, pobreza, san-
tificacion personal, la vida como servicio feudal a Jesucristo, Jesucris-
to humano y t ierno, considerado y amado en los misterios de su vida 
terrena, la canonizacion de la lirica, el valor cristiano de la poesia, 
imitacion de Cristo en su vida y pasion. El P . Caldentey ha comparado 
a Llull con el fogoso franciscano Jacopone da Todi , y ha estudiado 
sagazmente su obra de juglar de Jesucristo y de Maria , como poeta 
mistico en el Libre cVAmic e Amat, como poeta escolastico popular . 2 1 9 

De todo ello resulta evidente cuan profundamente franciscano es Llull 
en todos esos aspectos, algunos de los cuales, como sabemos ya, eran 
caros a los reformadores del siglo XII-

Incluso, y en la misma direccion, puede verse en Llull un esfuer-
zo por pasar la reforma, que el propugna, tambien a los seglares. He 
hablado de una espiritualidad seglar. Podr ian anadirse aqui los fre-
cuentes pasos en los que recrimina a los cristianos que toleren las abu-
sivas usuras de los judios , 2 2 0 o exige del caballero cristiano la donosura, 
elegancia y recursos dignos de su rango 2 2 1 o aconseja a las mujeres que 
no abusen tanto de afeites y cosmeticos, 2 2 2 o se lamenta de la corrupcion 
del mundo y del poco interes que se toman los cristianos por las gran-
des causas . 2 2 3 

En cuanto a la cuestion del estudio, en la que se aparta decidida-
mente de san Francisco, Ramon depende de aquella corriente eclesias-

2 1 7 Blanquerna, cap. 56 p. 192; Libre de meravelles, cap. 12, p. 345. 
2 1 1 L'Injluence de saint' Francois d'AssUe sur la piite populaire ( = X Congresso 

Intern. . . vol. I I I ) p. 449-66. 
2 1 9 Introduccion a la poesia de Ramon Llull, en Obras literarias. Madrid, BAC, 

1948. p. 1006-11 y 1011-23. 
2 2 0 Libre de meravelles, cap. 11, p. 342. 
2 2 1 Libre del orde de cavalleria, ed. Obres essencials, parte II , p. 530-31. 
2 2 2 Cf. la ironia de la descripcion dc Ia mujer que iba como idola: Blanquerna, 

cap. 84 p. 242; Libre de meravelles, cap. 18, p. 351 . Vease tambien el Libre de Con-
lemplacio, cap. 120 & 13-18. 

2 2 3 Libre de meravelles cap. 3 , p. 324. Arbre de Scie.ncia, prol., p. 555. 
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tica propulsora de la instruccion tan ardientemente apoyada por Ino-
cencio I I I . No es el caso de analizar aqui las teorias de Llull sobre el 
saber, ni tampoco el sentido y contenido de ese saber en el — t e m a 
sobre el que pienso volver en breve en un estudio a d r e d e — . Recorde-
mos solo que, si bien se aparta de san Francisco, no es en ello menos 
franciscano: en los escritos lulianos son bien visibles dependencias di-
rectas de san Buenaventura y coincidencias con 61 que deben atribuir-
se a la comun fuente, san Bernardo. 2 2 4 Hamelin quiere incluso ver en 
Llull dependencias de otro gran franciscano, Roger Bacon 2 2 5 Es lo 
cierto que, aun cuando se muestra energico antiaristotelico (adviertase, 
con todo, que antiaristotelico lo es Llull solo como consecuencia de su 
radical posicion antiaverroista: a la sazon no se estaba en disposicion 
de trazar la divisoria entre ambas corrientes, la segunda hija de la pri-
m e r a ) , Ramon resulta un excelente representante de la escuela de 
Chartres, a la que debe su naturalismo, o mejor, natur ismo, su afan 
de difusion del saber, su vision totalitaria de la ciencia, su respeto a la 
experiencia, su aficion a los arabes, su concepcion del hombre como 
centro de la creacion, y su tesis de la Encarnacion como coronamiento 
de toda la obra ad extra de Dios, y, a la relacion que la escuela atri-
buia a la filosofia con la teologia, el papel de las rationes necessariae.726 

P. ANTONIO OLIVER, C. R. 

( Continuara) 

2 2 4 Las influencias bernarclianas en Llull son constantes. 
En la mariologia son especialraente visibles: Cf. Libre de sancta Maria, Introd. de 

Andres Caimari, en Obres essencials I. p. 1150 n. 42 . 
2 2 5 A.-M. HAMELIN. O.F.M.. Uecole franciscaine de ses debuts jusqua Vocca-

misme ( = A n a I e c t a mediaevalia namurcensia, 12 ) , Louvain 1961, p. 53 . 
2 2 6 La sintesis necesaria que presuponen las rationes necessariae nacio en el am-

biente chartriano que consideraba a todas las ciencias como aspectos del unico saber y 
ser. Ello nos lleva al resbaladizo campo del averroismo-aristotelismo que tanta trans-
cendencia tiene cn el saber y pensar de Llull. Vease provisionalmente el reciente libro 
de J. LE GOFF, Les intelectuels au Moyan dge, Paris 1957, p. 57-65. 
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