
SIONIFICADO HIST6RICO-FILOS6FICO DE LA 

HERMENEUTICA LULISTA E N LA EPOCA D E 

LA ILUSTRACI6N 

I.—Introduccion 

El contacto, contagio, dependencia u oposicion de unos sistemas 
respecto de otros no se reduce a una fria relacion logica entre ellos, 
sino que tal relacion esta cargada de subjetividad y personalidad. A 
traves de ella descubrimos nuevos alcances y matices que escapan al 
dejar de lado los aspectos psicologicos del pensador. No basta poner 
en lineas paralelas el neolulismo de la Ilustracion con el escolasticis-
mo coetaneo, con el cientifismo renovador o con la filosofia continental 
europea para descubrir analogias y diferencias. Es preciso tambien, 
para situarnos en el paralelismo indicado, penetrar las acusaciones con-
cretas de los dominicos, la ironia de Benedicto XIV o las discrepan-
cias entre el lulismo y el P. Feijoo. 

El aspecto psicologico, no obstante. no es suficiente para acer-
carse a un pensador. Es imprescindible siempre que no exceda su justo 
horizonte o impida los aspectos ideologicos tomados en si mismos o 
en conexion con otros sistemas filosoficos afines y opuestos. Pensar 
que la idea del lulista Pasqual, de situar a Llull historicamente, obede-
ce a una reaccion psicologica por demostrar a los dominicos antilulia-
nos el parentesco doctrinal del Maestro con los coetaneos medievales 
o responde a la honda impresion que produjo en el espiritu del cis-
terciense el despliegue historico que motivo la edicion maguntina, tie-
ne su fundamento, pero peca de simplista. Esta forma de enjuiciar el 
sistema pascualiano no tendria presente el hecho de que sus enfoques 
historicos y hermeneuticos son, en gran parte, una integracion dentro 
del historicismo enciclopedista, que el lulismo frances de la epoca lle-
vaba a cabo, y dentro del criticismo lulista aleman o, en lineas gene-
rales, dentro de la tendencia historica de la Uustracion. 
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Mario Bunge1 ha dividido los filosofos en dos grupos. Los filoso-
fos de primera mano, interesandose primariamente por las ideas, y 
los filosofos de segunda mano, atentos a la expresion de las ideas, cir-
cunstancias concomitantes de su nacimiento y difusion, y preocupados 
por lo que han dicho o dejado de decir los filosofos de primera mano. 
En este orden de ideas debemos encuadrar al P. Pasqual entre los filo-
sofos de segunda mano. No es un creador de un sistema filosofico, sino 
un continuador y analista de la doctrina luliana. En esto cumple las 
notas con que Bunge califica a tales pensadores. Pasqual siente una 
primordial atencion por el lenguaje luliano, vehiculo de las ideas de 
R. Llull y unico camino para Uegar a ellas, pero no cae en el error de 
una confianza no critica en lo adecuado del lenguaje filosofico luliano. 
Por tal motivo convierte a este en el primer problema de su filosofia. 
Intenta, en segundo lugar, definir el origen del pensamiento del Maes-
tro, llevando a cabo una hermeneutica rigurosa para determinar las 
circunstancias concomitantes que motivaron el origen y despliegue de 
la filosofia luliana. Tampoco cae en el error de, defendiendo exagera-
damente a Llull, convertirlo en un pensador «isla», sino, al contrario, 
desea definirlo como un hombre de su tiempo que vivio y penso la 
problematica comun sin dejar de lado, claro esta, las notas especi-
ficas. 

Cabria pensar que, por las razones apuntadas, el pensamiento 
pascualiano se desvaloriza y pierde interes, pasando a ser tambien de 
segunda mano. Asi seria si se hubiera reducido a una mera repeticion 
comentada de las ideas de Llull. El esquema definido no quiere decir 
que la filosofia del P. Pasqual este falta de originalidad. 

La division de Bunge no es definitivamente correcta ya que la 
originalidad en filosofia no consiste escuetamente en preocuparse de 
problemas. Tambien deben tenerse en cuenta los nuevos planteamien-
tos de los mismos, la conquista y revision historica y la «re-creacion» 
de las ideas. Es que los filosofos interesados primariamente por pro-
blemas no pueden eludir sacar sus planteamientos del suelo mismo de 
la historia, ni los preocupados por lo que han dicho los filosofos dje 
primera mano son ajenos a Ia problematica que comporta la herme-
neutica filosofica. La preocupacion por descubrir la dependencia y 
causacion de un problema ideologico supone una reconstruccion ori-
ginal y diferente del planteamiento que habian formulado los filosofos 
de primera mano. En este sentido los filosofos de segunda mano se 
mantienen tambien por un espiritu creador que conexiona el sedimen-

1 BUNGE, M. La Investigacion cientifica. Ed. Ariel, Barcelona 1969. 
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to historico con una estructura armonica, nacida del presente, en don-
de adquieren nuevo sentido y justificacion las ideas del pasado. La «re-
creacion» historica de los problemas filosoficos lleva aparejada la in-
eludible necesidad de actualizar e interpretar, desde el presente, los 
hilos del pasado, caracteristica que posibilita el nacimiento y proyec-
cion de nuevas ideas o de nuevos enfoques, incalculables en el primi-
tivo y originario planteamiento. Asi, por ejemplo, Sanchez Vazquez 
en el Prologo de la «Dialectica de lo Concreto» de Karell Kosik afir-
ma que el filosofo checo se siente integro en el movimiento del mar-
xismo actual segiin el cual se vuelve al verdadero Marx y se Io com-
pleta con el analisis de nuevas ideas y realidades que Marx no pudo 
conocer y que no pueden ser ignoradas por la filosofia marxista ac-
tual. Esto hace, siguiendo el ejemplo iniciado, que se planteen en tor-
no a «El Capital» cuestiones que no se habian planteado hasta hoy 
aunque su problematica estuviera ya contenida en la celebre obra. En 
consecuencia la division tajante de Bunge puede aceptarse como hipo-
tesis de investigacion; pero no como conclusion de la misma. 

Refiriendonos al P. Pasqual hemos sugerido en las primeras lineas 
que la «circunstancia» entra a formar parte de su filosofia. Ello hace 
posible la originalidad por la no coincidencia socio-cultural con las 
ideas del Maestro. De esta forma es posible hablar de doctrina luliana 
y de lulismo como contenidos culturales distintos, aunque en perfecta 
correspondencia. Lo luliano y lo lulista coinciden en su base, pero se 
apartan en su evolucion. Tan es asi que, como veremos luego, es po-
sible hablar de un verdadero giro copernicano. Ramon Llull, por ejem-
plo, plantea la cuestion de los correlativos como constitutivos de la 
esencia, mientras que Pasqual los convierte en principios inmanentes 
de la accion, aparte de fijarse en una interpretacion gramatical que 
del «are» deduce el «tivum» (ans) y el «bile». En Llull la doctrina 
de la primera y segunda intencion es eminentemente etica; en Pasqual 
en cambio, adquiere un tono marcadamente gnoseologico. Para Ramon 
el sentido etico de reforma y cristianizacion domina el nivel mas pro-
fundo de su pensamiento. Para Pasqual el enfoque epistemologico de 
la filosofia es el centro de gravedad de su neolulismo. Quiero decir 
con ello que las ideas primitivas se van mixtificando y modificando 
de tal manera que toman modos y aristas peculiares y propias. La idea 
originaria de Ramon Llull se ha hecho poliedrica. Es la «aventura de 
las ideas» bajo su doble significado de constituir una estructura sub-
yacente al avance de una ideologia determinada en los horizontes de 
una civilizacion y de soportar los ajustes inevitables en su integracion 
en los niveles vigentes de cada filosofia. Un pensamiento filosofico 
para que tenga vigencia exige una revitalizacion segun las ideas y 
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creencias del momento, si no quiere morir por inanicion. Por los jui-
cios valorativos y de confrontacion con otros sistemas se hace mas in-
teligible y asimilable a la articulacion de un proceso dialectico cada 
vez mas amplio y complejo. Esta fue la labor del P. Pasqual y de los 
lulistas de su siglo con respecto a la filosofia luliana. Enfrenta a Llull 
a otros sistemas ideologicos con lo que lo luliano se traduce en lulismo 
pascualiano, sin perder su esqueleto y armazon tipicas. 

II.—Valor historico de la hermeneutica lulista 

Charles Moraze2 ha escrito que la historicidad, como funcion de 
solidaridad entre los hombres, hecha de desequilibrios mutuamente 
compensados, no puede ser aprehendida sino en los acontecimientos 
que la manifiestan. La historicidad es lo que esta por encima de lo 
geopolitico, de lo psicosocial, de lo individual y de lo colectivo, como 
explicacion de los aconteceres humanos, traducidos en multiformidad 
de manifestaciones. Pero, a la vez, gravita por debajo de los cambios 
de los hechos historicos en bruto, como unidad que marca la direccion 
irreversible de una sociedad determinada. Es el «ambiente de la epoca» 
como sedimento de ideas y actitudes. Es la contextura dinamica que 
explica los acontecimientos y los hechos concretos a traves de cuya 
realidad podemos llegar a alcanzar aquella. Es la trama fundamenta-
dora cuya expresion son los hechos historicos. Es el horizonte ideal 
que condiciona la realidad existencial de lo concreto. Solo tenemos 
hechos y acontecimientos; pero no nos escapa su historicidad ya que 
a traves de aquellos podemos desvelar la contextura ideal que los in-
forma. 

Cuales sean los fundamentos coinciden los lulistas de la Ilustra-
cion, aunque no en el orden de aplicarlos. 

La literatura biografica de la centuria que comentamos se asienta 
en cuatro postulados metodologicos. El primero es percatarse del valor 
de la historia cientifica, comparando y criticando los datos descubier-
tos. En tal sentido no dudan los hilistas en dejar en interrogante he-
chos que con anterioridad se habian admitido por ciertos. No se ad-
miten aquellos hechos, escribe Custurer, que se oponen a otras noticias, 
de que no dudan los eruditos3. Al sentar las directrices metodologicas 
de la biografia de Llull, escribira tambien Pasqual, refiriendose a tex-
tos anteriores, que sera preciso corregir algunas equivocaciones y des-

2 MORAZE, CH. La logica dc la hisloria. Ed. Siglo Veintiuno. Madrid, 1970. 
3 Disertaciones historicas.. . 
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cuidos y suplir varios huecos4. El segundo postulado consiste en apro-
vechar los datos que proceden de autores muy cercanos a Llull. De 
ahi, que en la biografia luliana del P. Custurer, sirva de base una ver-
sion castellana del texto anonimo de la «Vita coetanea», que el mismo 
habia descubierto en la biblioteca del Colegio de la Sapiencia. El 
P. Pasqual, despues de contradecir al P. Custurer en que el texto ori-
ginal de la «Vita coetanea» es el lemosin y no el latin como este pre-
tende, afirma que la obra es la fuente originaria y comun de casi toda 
la literatura biografica anterior. Tambien la incluira en su obra no sin 
antes someterla a la critica, corrigiendo y supliendo defectos que en 
ella encuentra. El tercer postulado metodologico consiste en integrar 
al lado de las aportaciones tradicionales textos y citas del propio Llull, 
sacadas de sus mismos escritos y que hagan referencia a problemas y 
circunstancias de su vida. Si para el P. Cucturer es este un comple« 
mento a las bases anteriores, es, en cambio, para el P. Pasqual la 
clave metodologica de la biografia luliana. En efecto, en los propios 
libros de Ramon quiere hallar descritos o apuntados los mas de los su-
cesos de su vida. Libros importantes de que se sirve el cisterciense 
mallorquin son el «Libro de contemplacion», «Libro de Blanquerna», 
«Desconsuelo», «Cant de Ramon» y el «Fantastico». Afianzando en 
esta idea estructural Pasqual su obra conforme a la cronologia de los 
libros de Llull. 

Por iiltimo se hace referencia a los escritos de su epoca, «dexando 
todo en la fe que merecen sus Authores»' y «solo tomando de ellos lo 
mas verosimil y coherente»6 porque muchas veces —la critica de Pas-
qual es dura— tales autores refieren las cosas tumultuariamente y sin 
observar orden cronologico o no dicen de donde sacan las noticias, dc-
jandonos confusos o indecisos. 

Durante el siglo XVIII se daba en Mallorca una vision historica 
de la filosofia en dos vertientes. Para los pensadores mallorquines la 
Historia de la Filosofia era un balanceo tensional, a traves de los si-
glos, de dos corrientes ideologicas: la dogmatica o aristotelica, que 
daba por ciertos sus principios y afirmaciones, y la academica o plato-
nica, que inquiria Ia verdad en una constante investigacion. La filoso-
fia moderna se orienta hacia la corriente academica o inquisitiva7. El 
P. Pasqual admite las dos corrientes antes enunciadas y seriala el pre-
dominio del aristotelismo en la filosofia escolastica, pero se inclina 

4 PASQUAL: Vida del B. R. Lulio. 
5 CUSTURER: Disert, Iiistoricas. Dist. 2 . 
6 PASQUAL: Vida del B. Lulio. 
7 S. TRIAS. Las tesis filosdficas en la Univcrsidad Iuliana. Est. Lulianos; VIII , 

3 ( 1 9 6 4 ) y IX , 1, 2-3 ( 1 9 6 5 ) . 
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por el platonismo, juzgando como Lampillas, un adelantamiento en 
las artes y ciencias en la epoca en que se sacudieron el yugo aristote-
lico algunos filosofos modernos como Pedro Ramos y Descartes8. 

El espiritu inquisitivo y platonico de la corriente filosofica mo-
derna, se traduce en el lulista Pasqual en la actitud critica que venimos 
comentando, actitud concorde con su ideologia, si tenemos presente 
que se acerca al platonismo patristico9, por una parte, y a la filosofia 
moderna por otra. Refiriendonos al lenguaje filosofico, pongo por ca-
so, escribe que los SS Padres lo inventaron para explicar la teologia; 
y Ia filosofia moderna, no sujeta ya a Ias leyes de Aristoteles aunque 
se ofendan las delicadas orejas aristotelicas, introduce las voces pre-
cisas y necesarias1 0. 

III.—Aspecto filosofico de la hermeneutica lulista 

En realidad la filosofia del P. Pasqual se reduce a una herme-
neutica luliana. Todo el proceso discursivo del lulista ilustrado se cen-
tra en demostrar la rectitud doctrinal de los textos de Llull, integran-
dolos en el contexto general de sus escritos y en respuesta a los ataques 
antilulianos. Robert Pring-Mill" ha hablado de los contextos lulianos 
de la obra de Llull, resaltando el contexto biografico1 2, el contexto 
ideologico13, el contexto historico1 4. La labor del P. Pasqual mas que 
reducirse a un sistema ideologico se presenta como un esfuerzo meto-
dologico por interpretar el verdadero sentido de las doctrinas y expre-
siones lulianas. Paralelamente a los escritos de Llull se encara Pasqual 
a toda la literatura antiluliana. EI P. Pasqual trata de aproximar el 
contenido ideologico de ambas posturas por medio de un esclareci-

8 Descubrimiento de la aguja nautica. . . Ed. Madrid, 1789. 
9 Aprobacion apologetica que hace el Licenciado Gcronimo Palou, Maestro en 

Artes y candidato de Medicina. Mallorca; 1742. 
1 0 «Cum igitur Santi Patres et quicumque bene sapiunt, ita sapiant ut novas 

voces, ad explicandam Theologicam, indicant . . . Delicatulas aures, ut judico, offen-
dunt . . . eo quod non videantur ex Aristotelico penu prodiisse; at fauste versamur in 
saeculo, quo jam scholis legem non praescrihit Arisloteles, sed alia systemata philo-
sophica introducta, et Theologiae succollata». Vindiciae Lul l ianae. . . T. I, Disert. prae-
via; T. II , cap. II . Ed. Avinon; 1778. 

A partir de este momento citaremos las «Viudiciae» con las siglas V.L. 
1 1 El microcosmos lul-lia. Mallorca, 1961. 
1 2 Uno de los mayores ensayos cs el dc Mn. Salvador Galmes: Dinamisme de Ra-

mon Llull . Palma, 1935. 
1 3 T. y J. CARRERAS A R T A U . Historia de la Filosofia espafiola. Filosofia cris-

tiana de Ios siglos X I I I al XV. 2 vol. Madrid, 1939 y 1943. 
1 4 BATLLORI. Ramon Llull en el mon del seu temps. Episodios de la Historia, 

numero 9. Barcelona, 1960. 
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miento historico y de un analisis lingiiistico. Para ello pone en marcha 
toda su filosofia lulista, que no es sino tomar conciencia de la propia 
historia del lulismo, del momento actual de la filosofia y del lenguaje 
luliano como intencion objetiva, razon o posibilidad de ser y de cono-
cer el pensamiento de R. Llull. La filosofia del P. Pasqual es, en este 
sentido, una hermeneutica de la historia del pensamiento luliano-lulista 
en el seno del horizonte de la filosofia moderna. De esta forma su 
labor se centra preferentemente en resaltar dos aspectos insustituibles: 
el contexto historico-doctrinal y el contexto del lenguaje filosofico15. 

La historiografia filosofica no es un modo de hacer historia se-
gun modelo o canon filosofico preestablecido. Es la conciencia del 
mismo filosofar que mueve al filosofo a dialectizar su saber en orden 
a la historia efectiva de los sistemas filosoficos. En este sentido pode-
mos hablar de filosofia pascualiana, en cuando se hace cuestion del 
pensamiento de Llull y de las implicaciones historicas que haya sufri-
do, y en cuanto lo replantea de nuevo, acercandolo a sus coetaneos y 
proyectandolo hacia nuevas perspectivas. 

El P. Pasqual no toma conciencia de esta historicidad de una sola 
vez, sino que va elaborandola al filo de la reflexion del quehacer filo-
sofico. Debemos hablar de fases, no en sentido cronologico, sino cua-
litativamente en cuanto obedecen a unas raices internas en orden a la 
reivindicacion del perfil problematico de Ramon Llull. El P. Pasqual 
distingue perfectamente entre historiador y filosofo. El primero expone 
con claridad lo que conoce para manifestar unas realidades. El segun-
do comenta con razones los principios sobre que basa la verdad 1 6. 
La obra del P. Pasqual no es historia expositiva del sistema luliano, 
sino filosofia explicativa de la historicidad de Llull. Las fases, antes 
senaladas, en la evolucion de la conciencia pascualiana de la historio-
grafia filosofica se reducen a cuatro: 

a) La historia como tema. 

La primera es la conciencia de la historia como tema de la his-
toriografia filosofica. Comparte tres etapas sucesivas. 

Ante todo es una toma de contacto con la realidad historica. El 
P. Pasqual, ademas de comprobar los hechos testimoniados externa-
mente, tiene que elaborarlos, relacionarlos y darles sentido. El P. Pas-
qual se informa para dar forma, significado y coherencia a la infor-

1 5 El aspecto del lenguaje en la hermeneutica lulista ha sido puhlicado en la 
Rev. Mayurqa. 

1 6 D A N . Dist. I. Sefialamos con tales siglas la obra del P. Pasqual: «Descubri-
micnto de la aguja nautica . . .» . 
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macion. Intenta contagiarse con la personalidad y escritos del propio 
Llull porque cree que el caracter de historicos no es inherente a los 
hechos, sino al modo de conocerlos. El cisterciense mallorquin consi-
dera la historia en cuanto tema del historiador y toma posicion en 
orden a una formalizacion estructural. 

En un modo de hablar usual podemos calificar de historico tam-
bien lo autentizado por documenlos escritos. Historico sera lo alcan-
zable por la cualidad de atestiguarlo documentalmente. En este orden 
de ideas habla el P. Pasqual, al afirmar que nada mas conveniente al 
historiador que consultar los escritos coetaneos del hecho a historiar, 
fuentes de las que deben salir las noticias sinceras. Por lo que se re-
fiere a Llull sus propios escritos son las fuentes mas estimables. Ello 
urge una nueva faceta inseparablc; un analisis del lenguaje para pe-
netrar el sentido verdadero de los textos-fuente. 

En una segunda acepcion cabria entender la historia como lo su-
cedido comprobado y por historico el descubrimiento de lo acaecido, 
es decir, la verdad de lo acontecido. Ni la historia ni lo historico son 
una vision poetica, creacion fantastica, sino un descubrimiento y «des-
velo», una elaboracion costosa dc un conocimiento historiografico, so-
bre la base de Ia «informacion», de la materia historiable testimonia-
da por escritos y documentos. El P. Pasqual escribiria que la narracion 
historica debe desnudarse de dispulas y opiniones que, si bien son in-
dicio de la miseria humana. no lo son cuando alguien las emplea en 
una manifesta ficcion de los hechos1 7. 

El objeto historico debe visualizarse a traves de las circunstan-
cias de ambienle y psicologicas que lo enmarcan; pero de ninguna 
manera crear subjetivamente el marco conveniente. Solo de esta forma 
es posible penetrar el que intimo de la historia, leyendo, mas alla de 
la expresion conservada, lo fundamentalmente humano, verdadero nu-
cleo a descubrir. El P. Pasual se opone en este orden de ideas a cua-
tro posturas equivocadas. 

La primera equivocacion es la exposicion poetica de los hechos. 
La narracion es antes una creacion de ficcion que una representacion 
del acontecer histrico mismo. Aunque exista en el hombre una tenden-
cia a revestir lo factico con el ropaje de lo fantastico, la historicidad 
es la imagen desnuda de las cosas mismas, objeto de narracion 1 8. 

1 7 VL. T-I. Disert. praevia. 
1 8 N i fallor, quantum est aliquibus historicis, quos legi, conjicio, plures ad mo-

dum Poetarum scribunt; ita facta quae narrant, illis verosimilibus circunstantiis ex-
ponant, quibus placidior appareat species quam nuda rerum non haberet relatio. Mise-
rabiles plane deffectus patimur omnes homines». (VL. T-I. Vita B. R. Lulli; cap. I ) . 
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El segundo error esta en pasar por alto, voluntaria o involuntaria-
mente, la singularidad y temporalidad de lo historico. La categoria de 
los entes historicos viene delimitada por lo real singular y por lo su-
cesivo temporal. Lo absolutamente abstracto resulta, de por si, extra-
historico, sin relacion «im-pertinente» a la historia. La temporalidad, 
en su sucesion, inserta, entitativamente hablando, los objetos en la 
historia. Les confiere cronologia humana, expresion temporal de lo 
humano, marcando la direccion de su contingencia. El pensamiento 
filosofico, abstracto de por si, adquiere historicidad a traves del modo 
de ser de la persona humana que lo comporta y del lenguaje que lo 
expresa clasificandolo y singularizandolo. El P. Pasqual lo sabe y 
ataca a aquellos que, al redactar sus escritos sobre elementos auto-
grafos, olvidan involuntariamente la cronologia y las circunstancias1 9 

Cabe entender igualmente por historicidad la situacion de pasado. 
Ahora bien, la objetividad de lo factico se convierte en pasado cuan-
do surge en la mente humana por la interseccion en la linea del antes 
al despues con el presente movil del sujeto. Pero la «entidad» del pa-
sado que es, ante todo, ente de razon no queda reducida exclusiva-
mente a tal ente de razon. Es preciso anadirle la veracidad contrastada 
con la objetividad del hecho a recordar. La preteridad mantiene cier-
ta «presencia» actual a traves de la intencionalidad del agente huma-
no. Para que el hecho historico, como acontecer, entre a formar parte 
de la historia, como saber cierto y veridico, es preciso que la preteri-
dad coincida con la presencialidad intencional del sujeto. 

Francisco Bacon habia concebido la historia como un conocimien-
to de objetos determinado por el espacio y el tiempo. Se referia a un 
conocimiento de hcchos, no de «esencias», atribuyendo a la memoria, 
en su clasificacion de las ciencias por las cualidades psiquicas, la es-
tructuracion de la historiografia. El P. Pasqual senala Ias posibles de-
ficiencias historicas motivadas por la memoria, precisamente por la 
excesiva confianza que en la misma tenga el historiador al traducir 
a juicios de existencia los hechos del pasado 2 0. La deficiencia puede 
modificar la autenticidad y veracidad historiografica al expresarse en 
impropiedad lingiiistica (non peritus in exprimendis illis) flos hechos) 
bien por olvido de algunos aspectos (alicujuis facti oblivio) bien por 
mutacion de circunstancias (circunstantiarum mulatio), bien por tras-
posicion de Ia temporalidad (gestorum traspositio)21. En tales casos 

1 9 Aliqui dum ex Authographis schedas describunt, involuntariae aequivocantur, 
tum in chronologia, tum in circunstantiis» ( V L . Loc. c i t ) . 
2 1 Alii, dum nimium fidunt memoriae, aliqua praetermittunt, cum rerum narrationes 
exponunt, quia tunc non occurunt quae deberent, dum conceptum propalant sermo-
ncm» ( V L . Loc. c i t . ) . 

2 ' VL. Loc. cit. 
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no es posible Uegar al autentico pensamiento luliano por la imposibi-
lidad de alcanzar la mente del Maestro o el sentido de su expresion2 2. 

El autentico espiritu de Llull esta en sus escritos. La pretension 
del P. Pasqual se centra en llegar a el mediante una amplia exegesis 
de los textos lulianos, poniendo de manifiesto la intimidad biografica 
y la profundidad doctrinaP. La filosofia del P. Pasqual es, pues, his-
toria lulista y esta, hermeneutica doctrinal del pensamienLo de R. Llull. 
Pero no puede llegar el cisterciense mallorquin a la intimidad ideolo-
gica y moral del Maestro mas que a traves de los textos escritos. Por 
lo cual la filosofia lulista del P. Pasqual no es en el fondo, mas que 
un analisis lingiiistico de las obras de Lulio, a traves del cua! pretende 
una «reactualizacion» del pensamiento luliano. 

No precipitemos las conclusiones. Demos todavia otros pasos en 
relacion a los defectos historicos que senala el P. Pasqual. La cuarta 
postura equivocada es la vision parcial de lo historico por no agotar 
su inteligibilidad. La preteridad no agota todo el horizonte conceptual 
de lo historico porque es una situacion temporal relativa al ahora del 
sujeto. Lo que sea el hecho a considerar depende del fenomeno de con-
sideracion. Por lo mismo, la historicidad de lo historico nos muestra 
su dependencia y su relatividad al sujeto que la testimonia, la com-
prueba, la interpreta, la elabora y la expone. En este sentido acusa el 
P. Pasqual a aquellos que, leyendo los escritos originales, no penetran 
el autentico sentido de los mismos por no advertir todos los elementos 
de juicio 2 4. 

La cuestion implica una contextura problematica mas compleja, en 
la que se entrelazan y subordinan unos aspectos a otros en un proceso 
dialectico ininterrumpido. Es preciso definir perfectamente los ele-
mentos historicos y los lingiiisticos, poniendo de manifiesto los am-
bientes culturales a que aquellos pertenecen; sefialando la conexion 
axiomatica entre las palabras del lenguaje, muchas veces, poco cono-
cido del autor; determinando la correspondencia entre los enunciados 
protocolarios y su significado en el contexto general; precisando las 
funciones semanticas del lenguaje, empleado como vehiculo de un con-
tenido intelectual o como expresion subjetiva del autor, de las obras a 

2 2 «Quae ad Lulli doctrinam et Libros spectant. . . conjicio in aliquibus vel men-
tem Lulli non fuisse assequutum, vel dum scribit ejusdem sensus fuisse oblitum» 
( V L . Loc. c i t . ) . 

2 3 « . . . ideo ex ipsis Lulli scriptis puritas et excelentia virtutum ejus ostendetur: 
et ita concinne ut chronologica supputatie, quae est bistoricac veritatis et sinceritatis, 
ad unguem observetur, et ex ipsis operibus demostretur. . . ejus vitam et gesta» ( V L . 
Loc. c i t . ) . 

2 4 All i legendo Authographa genuinum non penetrant sensum, quia ad omnia 
non advertunt». (VL. Loc. c i t . ) . 
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analizar; etc. El P. Pasqual se hace eco de toda esta problematica enun-
ciando una serie de reglas metodologicas, como veremos luego. 

Cabe todavia un tercer modo de enfocar la historia en cuanto 
tema de la historiografia filosofica. Es el aspecto subjetivo y relativo 
que toma el objeto conforme a los criterios, gustos, propositos y cir-
cunstancias del historiador. El historiador se apoya en su propio juicio 
respecto a lo que constituye la importancia del hecho. Se apoya en 
alguna decision personal sobre lo que marca el punto culminante. Todo 
juicio sobre pensamientos o acciones se funda en tales supuestos pre-
vios ya que aquellos no pueden considerarse mas que en relacion a 
alguna norma de juicio, norma que es la resultante del complejo cul-
tural del historiador y de su epoca. Se hace referencia a lo «memora-
ble», a lo digno de ser recordado segiin la perspectiva del historiador. 
Ciertamente la perspectiva comporta y presupone un apoyo objetivo: 
es la «valiosidad» o «eficacia historica» del objeto de referencia. El 
P. Pascual, al igual que todo el lulismo setecentista, se fija amplia-
mente en este punto de vista. Habla del «cidto inmemorial» del B. Lu-
lio en una linea ininterrumpida de tradicion. Comporta no ya un «jui-
cio de existencia», sino un «juicio de valor». El P. Pasqual se lanza a 
desvelar la personalidad y la doctrina del B. Lulio y mostrar su pre-
sencia y jerarquizacion. Sus argumentos tienen una doble significacion. 
Habla de la santidad y de la ortodoxia doctrinal de R. Llull: sin em-
bargo es el cisterciense, a traves del espiritu lulista dominante de su 
propia epoca. Sus argumentos expresan otra demostracion tambien, y 
vienen a ser un testimonio de la mentalidad lulista del siglo XVIII. Los 
juicios de valor del P. Pasqual son a la vez, una prueba de la perso-
nalidad y doctrina del B. Lulio y una exposicion de las ideas genera-
les del lulismo setecentista de la Escuela mallorquina. 

Quizas pueda parecer que cstamos hablando de una cuestion ex-
tra-filosofica. No es asi, porque el problema de la inmemorialidad del 
culto a R. Llull implica toda una tematica de orden doctrinal. Sitiia 
en primer plano el analisis de la ortodoxia doctrinal poniendola en 
relacion a la «condicionabilidad valorativa» de toda la tradicion. De 
ahi el sentido apologetico de la filosofia lulista del P. Pasqual y su 
direccion valorativa. La historiografia filosofica del cisterciense mallor-
quin es un intento por justificar y justipreciar los escritos lulianos y 
su personalidad con el fin de que el Iluminado Doctor sea apreciado. 
Merece, escribe el P. Pasqual, un lugar notable en la estimacion de los 
hombres juiciosos por su tan eminente sabiduria2 5. 

" D A N . Disert. I. 
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La valoracion y la estimacion urgen comparacion y mostracion 
para resaltar los valores y advertir su presencia. La labor del P. Pas-
qual se centra en relacionar el sistema luliano con otros sistemas ideo-
logicos, de cuya comparacion deduce la tipologia especifica de la es-
tructuracion luliana; la subordinacion jerarquica de leyes y principios 
y la ordenacion metodologica en el proceso discursivo26. La mostracion 
de valores se orienta a una vision de conjunto con el fin de determinar 
las partes del sistema, reconociendolas como ciencia especulativa y 
como filosofa de la observacion2 7. 

b) La fase polemica. 

La segunda fase en la evolucion de la conciencia historiografica 
del P. Pasqual reviste la forma de polemica. Polemizar es ya tomar 
conciencia de otras posiciones y conceder un valor y un peso doctri-
nal a lo que se discute. Polemizar es resaltar los puntos diversos y 
opuestos de la cuestion; pero no es rechazar de plano que la verdad 
sea incapaz de enriquecerse con las ideas que flotan en la polemica y 
que los razonamientos no se precisan v delimiten con la polarizacion 
de las opiniones contrapuestas. La polemica es discusion, es ventilar 
la cuestion, analizarla punto por punto, examinar todos los pormeno-
res. Polemizar es seleccion, resaltando aquellas cuestiones que inciden 
en unos mismos puntos de contacto. Los argumentos de autoridad tie-
nen muy poco peso y no pueden admitirse por muy excelentes que 
sean2 8. Tomar conciencia de la nolemica es, segun Pasqual, examinar 
las expresiones (examinantur dicta) sopesar los argumentos (ponde-
rantur rationes) analizar los escritos (conferantur scripta) escudrinar 
los originales (scrutantur originalia), orecisar el significado del len-
guaje (explorantur verborum sensus), delimitar las circunstancias (dis-
tinguuntur circunstantiae)29. 

El enfoque del P. Pasqual es la respuesta mas firme, dentro de 
la polemica lulista, a las acusaciones del P. Feijoo y del antilulianismo 
dominico. El benedictino acusaba a los lulistas de que habian montado 
la controversia sobre argumentos «ab autoritate» y en ningvin caso 
sobre pruebas «a ratione» 3 0. Directamente responde el cisterciense a 
las acusaciones afirmando que una sana crftica «debe mirar, una y 

2 6 ECF. T-II. Disert. VI . Con las siglas ECF significamos la obra de Pasqual: 
«Examen de la Crisis del P. Fe i joo . . .» . 

" D A N . 
2 8 Non jam caece creditur quidquid alii dicant, quavis dignitate pollentes» ( V L . 

T-I Disert. praevia) . 
2 9 VL. T-I. Disert. previa. 
3 0 FEIJOO Cartas eruditas; T-II, carta 13 . 
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otra vez por todas partes la materia. sin fiarlo a informes ajenos3\ por-
que «estos pueden engafiar, y aquel escrutinio ha de ser siempre el 
mas seguro»3 2. 

Reconoce tambien Feijoo que el P. Pasqual habia levantado la 
polemica y que tenia «pluma para manejarla tan bien como el que me-
jor» pero le hubiera sido mas provechoso tomar «otra mejor causa 
entre manos» 3 3. 

Los argumentos «a ratione» que el P. Pasqual presenta a sus ad-
versarios son los siguientes: 

1.—Indagar en los mismos escritos lulianos si realmente se en-
cuentran los errores que se atribuyen al B. Lulio3 4. 

2.—Comparar los textos con el conjunto de la obra 3 5 

3.—Investigar el sentido propio del pensamiento de Llull36. 
4.—Enfrentar el sentido luliano con la formulacion erronea, ave-

riguando si existe la concordancia que los adversarios libremente le 
atribuyen 3 7. 

Los cuatro momentos enunciados demuestran que es preciso apli-
car en la historiografia filosofica pascualiana el principio de selec-
cion. Y en esta seleccion es donde debemos descubrir lo propiamente 
pascualiano puesto que aquella se hace con arreglo al propio juicio 
teorico. Polemiza con los antilulistas y analiza los textos de LIull dando 
su propia interpretacion de los mismos. El principio de seleccion puede 
plantearnos algunas reservas entre las que sobresale la objetividad de 
las citas del P. Pasqual. Cabria pensar si el cisterciense, en Ia pole-
mica, es objetivo: si expresa o no la importancia y aun rigurosamente 
las citas de los autores. Platzeck ha hecho un estudio comparativo 
entre los textos de Nicolas de Cusa y las citas del mismo en las obras 
del P. Pasqual respecto a textos lulianos. Descubre quince diferentes 
lugares de Nicolas de Cusa mencionados por el P. Pasqual con un 
rigor preciso. La comprobacion le Ileva a concluir la obietividad del 
P. Pasqual en las citas de otros escritores en su obra polemica, aun-
que, al estilo del tiempo, no economice palabras cuando trata de ala-
bar a los escritores lulistas. Si ello sucede con un caso dado es de su-
poner que fuera metodo hahitual del P. Pasqual; lo cual nos garantiza 

3 1 EI subrayado es mio. 
32 ECF. T-I. Disert. I. ss. I. 
3 3 FEIJOO.—Cartas eruditas. T-III, carta 26. 
3 4 «. . .explorare, num in eisdem libris notati inveniantur errores» ( V L . T-I. 

Disert. previa) . 
3 5 «Quid . . . securius quam conferendo scripta scriptis» (VL. Loc. c i t . ) . 
3 6 « . . . sensum Lulli propium investigare» (VL. Loc. c i t . ) . 
3 7 « . . . investigare, an coincidat cum erroneo, qui eidem adeo liberaliter adscri-

bitur» (VL. Loc. c i t . ) . 
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una rigurosa objetividad de los textos seleccionados por el cisterciense 
en su filosofia polemica. 

En la seleccion notamos que la hermeneutica del P. Pasqual no 
es una interpretacion del sistema luliano, sino tan solo de aquellos 
puntos y aspectos que han sido criticados por los adversarios. Por tal 
razon la filosofia del P. Pasqual no es filosofia luliana, sino lulista. 
En realidad el pensamiento pascualiano no es un comentario de la 
doctrina luliana, antes bien el estudio de las antinomias planteadas por 
el analisis de los resultados de las diferentes visiones que de Llull se 
han dado en la descripcion fenomenologica de su pensamiento. A los 
lulistas predecesores, que cita el P. Pasqual y enumera en sus escritos, 
no los aporta como argumentos «ab autoritate», como pudiera creerse, 
sino como un punto de visla mas a juzgar e integrar. Esto quiere de-
cir que el P. Pasqual se ve precisado a introducir en su pensamiento 
elementos ajenos al pensamiento de Llull. Asi se sittia en un punto 
importante de la filosofia lulista, cosa muy distinta que decir que ocu-
pa un puesto relevante en la historia del lulismo. No podemos hablar 
en la filosofia del P. Pasqual de una filosofia sistematica en la que se 
da una construccion global a partir de unos principios liltimos. Debe-
mos, mejor, referirnos a la defensa de su sistema y, por consiguiente, 
a una filosofia problematica en la que se intenta la dilucidacion, acla-
racion y profundizacion de las cuestiones planteadas. No es una cons-
truccion cerrada y estatica la filosofia del P. Pasqual. Es una formula 
dinamica y abierta en la que caben, junto a los principios lulianos, los 
enfoques de otros sistemas. 

c) La intencion critica. 

La tercera fase vislumbra una conciencia unitaria que, sin embar-
go, mantiene todavia una intencion critica. Vale para discriminar colo-
res y discernir teoricamente las opiniones, pero aspira a una cierta dia-
lectica congregacionista. 

La critica establece e interpreta la obra del autor llegando al cen-
tro de su significado. Esta es la idea del P. Pasqual. La critica no es 
una transcripcion sino una reflexion. La critica no es un «memorial»3* 
ni una «apologia»39, porque ni uno ni otra consiguen integrar en una 
unidad superior los elementos opuestos de la polemica; son simplemente 
una parte de la cuestion. No se para en demostrar el sentido propio 

3 8 Se refiere el P. Pasqual al memorial que presentaron a la Curia romana los 
religiosos franciscanos que promovieron la Causa Luliana. 

3 9 El P. Pasqual senala aqui la Apologia de Antonio Bellver pronunciada en la 
catedral de Mallorca. 
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de Llull en contraposicion a los ataques antilulianos. La critica debe 
llegar a la raiz 4 0, al sentido profundo del pensamiento luliano. Para 
ello deben exponerse las expresiones formales lulianas (Verba for-
malia) e incluir los textos en su conlexto correspondiente. Pese a lo 
cual no es posible todavia un juicio critico de la cuestion. Paralela-
mente hemos de analizar los escritos contra Llull com piedra de toque 
(uti testes) y cribadores (uti vindices) de la doctrina luliana4 1. El me-
jor metodo es aplicar la regla luliana «utrum», mediante la cual se 
deben «suponer posibles las dos partes contradictorias de la cuestion 
propuesta; y que no se incline fervorosa la voluntad, ni se aplique 
importuna la memoria en representar mas a una, que a otra» 4 2. 

Con arreglo a los criterios establecidos el P. Pasqual va situando 
en dos lineas, que tienden a la convergencia de la sintesis lulista, las 
tesis lulianas y antilulianas. Estas ultimas toman una doble direccion. 
Se refieren a una vision preterita en el planteamiento de Eymerich y 
sus seguidores. Se proyectan tambien hacia el pensamiento moderno 
en los enfoques cientificistas del P. Feijoo. Aqui tenemos la explica-
cion de la doble vision del pensamiento luliano como ciencia especula-
tiva y filosofia de la observacion. 

El P. Pasqual enuncia siete reglas en la hermeneutica lulista. Las 
cuatro primeras se refieren a la estructuracion doctrinal de las obras 
y a su interpretacion: la quinta y sexta hacen mencion del lenguaje 
filosofico empleado y la septima explica el sistema del autor que se 
critica. Adelantado esto se comprendera el valor y alcance de los siete 
preceptos a los que llega el P. Pasqual. 

Prescindiendo, de momento, de los que se refieren al lenguaje, la 
formulacion de los cinco restantes es como sigue: 

1.—El sentido de un autor no puede decidirse por algunas ex-
presiones aisladas y separadas del contexto, sino por la relacion con 
las antecedentes y consecuentes, integradas en la totalidad del libro 4 3. 
Una obra filosofica es como un cuerpo organico cuyas partes se cone-

4 0 «Ad radicem mittenda est securis» ( V L T-I. Disert. praevia). 
VL. T-I. Disert. praevia. 

4 2 ECF. T-I. Disert. I, ss. I. Sigue el P. Pasqual la regla de critica, haciendo 
algunas aplicaciones concretas a Feijoo. Dice que «esta regla pide un alma lihre de 
pasiones. . . y corrige aquellos genios fastidiosos. que a primera vista, por no caerles 
bien alguna especie, sin mas examen la desprecian: y a otros tambien que, solo atien-
den a las expresiones y modos, a que estan hahituados, huyen de otros diversos) de 
explicarse; pero sobre todos castiga Ia propension de aquellos que por criliquizar. cri-
tiquizaran a un Santo» (ss . I ) . Anade en el apartado II: «No cuido de estos cumpli-
mientos el Rmo. P. M. Feijoo en su censura». 

4 3 «Sensum alieujus auctoris non essc decidendum ex aliqna periodo, vel perio-
dis seorsim, et a contextu avulsis, sed ex collatione cum caeteris, modum inmediate 
antecedentibus et consequentibus, sed etiam totius libri» (VL. T-I. Disert. praevia). 
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xionan mutuamente. La razon de las mismas solo puede conocerse por 
la conexion entre ellas por muy grande que sea la diversidad de sen-
tidos que pueda darse a cada una. 

2.—Se ha de determinar el sentido de la obra por la intencion del 
escrito y por las circunstancias objetivas y subjetivas a las que se 
orienta4 4. El P. Pasqual esta convencido que la nocion de «conoci-
miento escueto» es una mera abstraccion inadmisible. El conocimiento 
va acompaiiado accesoriamente de emociones y propositos y los con-
ceptos se presentan en formas particulares determinadas por las cir-
cunstancias adecuadas a la epoca. En la critica de Llull no se puede 
olvidar las circunstancias psicologicas y sociales que le Uevaron a una 
formulacion doctrinal como la suya, si no queremos caer en el error 
de quedarnos con las ideas solas, que es lo mismo que inventarlas de 
nuevo. El P. Pasqual nunca separa en la interpretacion de Llull, las 
ideas de los contenidos que las molivaron. 

3.—Se ha de llegar al sentido de una obra por las otras obras 
del mismo autor 4 5, principalmente si despues ha sufrido reducciones 
por haber sido extractada. En efecto, mientras consta claramente la 
propia opinion del autor sin posibilidad de ser tergiversada, cuando 
en otra ocasion nos encontramos con expresiones con un sentido con-
trario a aquella, deben considerarse segiin el recto juicio del autor. 
Es la aplicacion de la ley lulista de la concordancia. 

4.—Se ha de deducir el sentido del autor no de aquellos libros 
en que ligeramente e incidentalmcnte se toca una cuestion; sino en 
donde se trata segiin la propia razon y determinadamente, sobre todo, 
en aquellas obras en las que las razones se explican y las objecciones 
se debilitan4 6. El caso es que, si se trata accidentalmente una cuestion, 
se estudia solamente segiin la objeccion alli indicada; pero, mientras 
las razones y objecciones se amontnan, aparece el recto juicio critico. 

5.—La septima regla critica afirma que se ha de considerar si el 
autor estructuro su propio sistema cientifico o establecio algunas ma-
ximas y principios como fundamento de su doctrina. Entonces, donde 
quiera que aparezca la dificultad, el genuino sentido debe decidirse 

4 4 «Ex intentione scribentis, et circunstnntiis rerum ac personarum ad quas scri-
bil, determinandum esse ejus sensum» ( V L . Loc. c i t . ) . 

4 * «Ex aliis ejusdem Auctoris libris deprehendendum esse ipsius sensum, prae-
sertim si posterius sint exorati: ex anterioribus vere si propriam, in eisdem ex pro-
fesso depromit sententiam, et in posterioribus non adeo operose. vel non ex professo, 
sed per transennam materiam tractat» ( V L . Loc. c i t . ) . 

4 6 Non ex illis libris, in quibus per transennam, et inciderter tangitur argumen-
tum, sed ubi ex propia mente, et determinate agitatur praecipue il l is , in quibusi ra J 

tiones afferuntur pro adstruenda sententia et objectiones enervantur, decidendus est 
Autoris sensus» (VL. Loc. e i t . ) . 

16 



L A H E R M E N E U T I C A L U L I S T A 51 

a favor de lo que tiene mayor conexion o mejor encuadre con los 
principios cientificos del mismo. Seria absurdo pensar que alguien en-
sefiara algo contra los propios principios4 7. Notamos en esta regla la 
presencia de otro principio luliano, es la ley de la mayor perfeccion. 
La regla enunciada por el P. Pasqual debe aplicarse con todo rigor 
al sistema luliano. Llull construyo su propio sistema cientifico y es-
tablecio las maximas generales de discurrir como fundamentos univer-
sales de su Arte. Cualquier juicio que se vincula o conexiona con los 
principios y reglas del Arte debe ser considerado propiamente luliano. 

En las cuatro reglas criticas enunciadas notamos una ley gradual 
ascendente de aplicacion por integraciones sucesivas hasta la sintesis 
total del sistema. Del sentido de una expresion llegamos al conocimien-
to del sistema que, a su vez, queda constituido como garantia y expli-
cacion de la expresion molecular de la que se habia partido. El me-
todo critico discurre pasando gradualmente de la expresion a su inte-
gracion en el contexto de la obra (Regla I ) ; de esta al circulo ambien-
tal del autor (Regla I I ) ; de la obra ambientada al «Opus» conjunto 
(Regla I I I ) , de este a la idea central que preside el desarrollo doctri-
nal (Regla IV), para desembocar en su sistema organico (Regla VII ) , 
fundamento de todo el proceso evolutivo. 

Dos ideas capitales, lulianas las dos. presiden el enfoque critico 
de la hermeneutica filosofica del P. Pasqual. Aunque el cisterciense 
hace referencia al teologo Juan Laurencio Berti en su «Sistema vindi-
catorio agustiniano» y a Atanasio en su defensa de Dionisio Alejan-
drino, no cabe duda que, en el fondo, las cinco reglas enumeradas 
traducen y aplican dos principios netamente lulianos. El primero es la 
vision organica y estructural del pensamiento cienlifico-filosofico. El 
segundo es el metodo del ascenso y descenso del entendimiento. 

El sistema cientifico de R. LIull esta presidido por la idea de uni-
dad. La doctrina luliana es armonica porque su sistema, presidido por 
el principio de la unidad de la ciencia, integra en las casillas del Arte 
toda ciencia particular o cualquier atributo, siempre bajo el doble as-
pecto logico y metafisico. 

La otra idea es la del ascenso y descenso. No debemos olvidar 
que las reglas criticas del P. Pasqual han sido formuladas para inter-
pretar la doctrina luliana contra los errores que, en los textos del 
Maestro, habian introducido sus enemigos. Cada una de las reglas, mo-

4 7 Animadvertendum esse an Autor proprium systema scientificum stahiliverit, 
vcl aliquas maximas el principia jecerit. tanquam fundamenta suae Doctrinae; tunc 
enim ubicumque suboriatur difficultas de genuino ipsius sensu. decidi debet, quod 
necessario connectitur vel magis cohaeret cum ipsius principis scientificis; esset enim 
cxtra rationem cogitate; aliquem contra propia principia docere. (VL. T-I. Loc. c i t . ) . 
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vilizada gracias al ascenso del sistema luliano, interpreta correctamen-
te 4 8 los textos conforme al maximo horizonte de posibilidades. La je-
rarquizacion gradual de las reglas enunciadas supone el proceso, tam-
bien ascendente, de las fases anteriormente descritas. De la informacion 
a la comprobacion (juicio de existencia), de esta a la reactualizacion 
intelectual (juicio de persistencia); de esta a la comparacion polemica 
(juicio de posibilidad); de esta a la enunciacion critica (juicio de sig-
nificacion) para terminar en la sintesis (juicio de totalidad) que ya 
se deja entrever en la fase precedente. De la informacion multiforme 
a la sintesis aporetica no es sino una aplicacion luliana del metodo del 
conocimiento. Siendo las fases descritas la armazon logica del pensa-
miento pascualiano y traduciendo principios basicos de la filosofia lu-
liana, es evidente que la ideologia de R. Llull no lo es todo ya que 
la urdimbre de los hilos escolasticos y de la filosofia moderna com-
pletan la contextura filosofica de la obra del cisterciense mallorquin. 
Ahi la razon de sustantivarla como filosofia lulista y calificarla de neo-
lulismo, por abrir, como vimos, nuevos cauces y posibilidades a la 
exegesis luliana y a su critica doctrinal. 

d) La fase de complicacion. 

La cuarta fase es la resolucion de lo que acabamos de decir. El 
P. Pasqual sintetiza, a su modo, la pluralidad de elementos «redu-
ciendo-» los antagonismos, que todavia persistian en las fases prece-
dentes, a una unidad de complicacion. El sentido de la filosofia del 
P. Pasqual no es dejar en lineas paralelas la doctrina luliana y los 
ataques antilulistas; sino, como hemos dicho, situarlos en lineas con-
vergentes en cuyo punto de convergencia dejan de ser contrarios para 
fundirse en una totalidad superior. Esta es la complicacion pascua-
liana. 

En este momento dejamos de hablar de doctrina luliana y de 
ideologia antilulista, para exponer filosofia pascualiana. En ella se 
funden y combinan todos los elementos descubiertos en el proceso his-
toriografico, no como en un sistema doctrinal, sino en una sintesis 
aporetica que reduce el perfil problematico de los elementos ontologi-
cos y epistemologicos implicados en ella por el analisis fenomenolo-
gico de los elementos historicos. 

Cuando el P. Pasqual, por ejemplo, desarrolla sus argumentos 
construye una verdadera sintesis personal en la que integra elementos 
de muy diversa procedencia. Su doctrina del conocimiento sensible 

4 8 Recordemos la doctrina Iuliana de las falacias. Ars generalis ultima VII pars. 
cp. IV al X X . 
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no es una exposicion de la doctrina luliana del ascenso y descenso 
del entendimiento ni un analisis de la induccion baconiana; sino, sobre 
la critica de la segunda a la luz de los principios lulianos, la sintesis 
aporetica y compleja de ambas, combinando conscientemente princi-
pios no perfectamente conciliables. Los axiomas de la ciencia univer-
sal a que llega Bacon no coinciden exactamente con los axiomas gene-
rales de la ciencia luliana. Mientras los axiomas lulianos son princi-
pios del conocer, generales razones por las que Dios y la criatura tiene 
su ser y sus obras 4 9, los axiomas de Bacon son leyes generales que or-
ganizan los datos de la experiencia aunque conservan todavia rasgos 
esenciales de la concepcion cualitativo-eidetica del ser5 0. De igual for-
ma procede el P. Pasqual, para poner otro ejemplo, en su argumenta-
cion para demostrar la necesidad de la teologia natural. A los con-
ceptos feijonianos de «defecto», «habito cientifico y natural» afiade 
los conceptos lulianos de «mayoridad» y «minoridad», de «cuadran-
gulo logico» y de «concordancia» y razona que «siendo mucho mas 
perfecta la Theologia natural o habito cientifico, que tiene a Dios por 
objeto que los que tratan de los objetos criados, debe haber alguno 
que trate de Dios, porque fuera un gran defecto, que no le hubiese... 
Habiendo habitos cientificos de los objetos criados, seria un gran de-
fecto, que no lo hubiera de Dios: luego es una gran perfeccion haberlo; 
Iuego si para no haber tanto defecto, ha de haber un habito cientifico 
de Dios, la necesidad de existir este es, porque es mayor la perfeccion 
que sea, que no que sean los demas habitos cientificos»51. 

Los ejemplos enumerados son suficientes para precisar una nueva 
caracteristica de la filosofia del P. Pasqual: su complejidad. La sintesis 
aporetica es compleja, es decir, es una combinacion o forma de agru-
pacion caracterizada por unir entre si cierto mimero de elementos. La 
complejidad filosofica del pensamiento pascualiano es la curva doctri-
nal de la resultante de dos ejes. Sobre el eje vertical, que define el 
metodo, se sitiian las fases y procesos logico-metodologicos, que son 
netamente lulianos. Sobre el eje horizontal se colocan Ios elementos 
objetivos cuantitativamente expresados como fuentes filosoficas del 
P. Pasqual (aqui se sitiian los elementos lulianos, lulistas, del pensa-
miento patristico, escolasticos, de la ideologia moderna), cualitativa-
mente definidos como contenidos cientificos (aqui se ordenan los fac-
tores logicos, filosoficos, teologicos, cientificos, historicos). 

La curva de complejidad nos demuestra que el pensamiento pas-
cualiano es, en el fondo, una teoria metodologica de base luliana, apli-

4 9 VL. T-I. Disert. I, ss. I. 
50 HIRSCHBERGER.—Historia de la filosofia. T-I. Barcelona, 1954. 
51 ECF. T-II. Disert. II , ss. II . 
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cada a las ciencias en su evolucion historica, y que el neolulismo pas-
cualiano es un complejo doctrinal integrado por tres tipos de factores. 
Unos que proceden efectivamente de Ramon Llull. Es el caso de las 
razones necesarias, de los puntos trascendentes, de las dignidades di-
vinas. Otras doctrinas tienen su base en Ramon Llull, pero son inter-
pretadas en formas diversas y con gran independencia del modo como 
aparecieron, en la letra o en el espiritu, en Ios escritos del Beato. Es 
el caso del modo como es concebida, a veces, la primera y segunda in-
tencion, teoria eminentemente moral en R. Llull y aplicada primaria-
mente en sentido epistemologico en el P. Pasqual. Tambien en este 
grupo podemos incluir todo el desenvolvimiento metodologico de la 
aplicacion de los principios generales lulianos a las ciencias concre-
tas. Por ultimo el P. Pasqual integra otras doctrinas ajenas al Beato 
Lulio. Es el caso, por ejemplo, de la teoria corpuscular de Gasendi 
o la Fisica experimental de Bacon. 

S. TRIAS MERCANT 
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