
LAS RELACIONES ENTRE EL 
ARS INVENIENDI VERITATEM Y LOS CUATRO 

LIBRI PRINCIPIORUM 

En la historia de las ideas, la fama de Ramon Llull depende enteramente 
de un solo lado de sus actividades: la creacion y desarrollo de su Ars inve-
niendi veritatem la cual tenfa dos finalidades. La primaria era la de facilitar 
la conversion de los que no fueran cristianos al cristianismo, mientras la 
secundaria (la cual se sobrepuso a la primera en el lulismo posterior) era la 
integracion de todas las ramas del conocimiento humano en un solo sistema 
teocentrico, con una comun metodologia: la del Arte. Este era, como es muy 
evidente, producto y consecuencia no solamente de la propia personalidad de 
su inventor, s ino tambien de toda su circunstancia (en el sentido orteguiano 
de la palabra). Nacido en Mallorca pocos afios despues de la Reconquista, 
Ramon Llull fue criado en un reino cristiano que abarcaba grandes minorias 
que no lo eran (principalmente musulmanes, pero con un importante nucleo 
judfo) y la preocupacion nacional por su conversion, hubo de tener una 
influencia decisiva, a la vez, sobre su propia vida y sobre la forma y la 
orientacion de sus escritos. Cuando renuncio a la vida mundana, formo 
(como es bien consabido) tres resoluciones: morir para Nuestro Senor, fundar 
escuelas de idiomas orientales para el entrenamiento de futuros misioneros, y 
escribir contra los errores de los infieles. Fue como consecuencia de esta 
tercera resolucion que nacio el Arte luliano, cuyas relaciones con cuatro de 
sus obras bastante tempranas (las cuales no han sido el objeto de mucha 
atencion por parte de los iulistas modernos, ni se van a estudiar per se de 
una manera exhaustiva aqui) constituyen el tema del presente estudio: En mi 
opinion tal examen de estas relaciones puede hacer algo para aclarar los 
origenes de dicho Arte, proporcionando al mismo tiempo la ocasion para 
reflexionar sobre algunos de los aspectos mas interesantes de su funciona-
miento y metodologia. 

La primera version del Arte fue el Ars Compendiosa o Ars Maior (No. 
3 , 1273—1275 segfin el P. Platzeck), 1 cuyo texto catalan —el primitivo— se 

1 Siempre que se haya de mencionar una obra luliana (por primera vez) se le dara su 
numero y ia fecha o periodo al cual se le atribuye en el utilisimo "Chronologischer 
Werke—Katalog" del P. Erhard Wolfram Platzeck, O.F.M., contenido en el segundo tomo 
de su Raimund Lull: 2 tt. (1962 y 1964), BiMioteca Franciscana Nos. 5 y 6 (Editiones 
Franciscanas, Roma; y Verlag L. Schwann, Diisseldorf). 
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ha perdido. Fue compuesto inmediatamente despues de una especie de ilumi-
nacion, experimentada en el Monte de Randa, en la cual Ramon creyo haber-
le sido mostrado en que manera todos los aspectos del universo creado pudie-
ran relacionarse directamente a Dios considerandolos en terminos de la 
manifestacion activa de los atributos divinos tales como la bondad y la gran-
deza, llamado8 dignitates en su sistema. Su Arte hubo de desarrollarse mucho 
en lo sucesivo, sufriendo notables modificaciohes en otras versiones posterio-
res, y su primera revision o expansion fue el Ars Universalis (No. 5, tambien 
atribuible a los anos 1273—1275) : ya que esta obra lleva por t itulo alternati-
vo el de Lectura Artis Compendiosae Inveniendi Veritatem, es evidente que 
no se trataba de reemplazar a la version primitiva, sino mas bien de comen-
tarla en algo a manera de un suplemento. Mas o menos al mismo t iempo en 
que estaba escribiendo el Ars Universalis —o quizas un poco antes (desde 
luego mas bien antes que despues)— Ramon Llull tambien compuso el grupo 
de cuatro libros latinos cuyas relaciones con el Arte se habran de estudiar 
aquf, todos los cuales aparecen bastante despues del Ars Universalis en la 
bibliografia del P. Platzeck (como en todos los antiguos catalogos lulianos): 
el Liber Principiorum Theologiae (No. 8 ) , el Liber Principiorum Philosophiae 
(No. 9 ) , el Lz&er Principiorum Juris (No. 10) , y el Liber Principiorum Medici-
nae (No. 11) . Como el P. Platzeck ha senalado, solo el ultimo de estos Libri 
Principiorum contiene alusion alguna al Ars Universalis, mientras esta alude a 
todos ellos. Segiin se vera mas abajo, se trata de una alusion colectiva pero 
explicita en su prologo, la cual demuestra que Llull veia a dichos libros de 
principios sobre cuatro materias distintas como ejemplificaciones ( todos ellos) 
de la misma Arte general: aplicaciones de sus metodos a cuatro campos 
distintos. Pero el Ars Compendiosa y el Ars Universalis se parecen tanto en 
cuanto a su sistema y metodos , que los cuatro Libri Principiorum pudieran 
servir igualmente como ejemplificaciones de esta o de aquella. De hecho , 
salvo por la pequena alusion al Ars Universalis en el Liber Principiorum 
Medicinae, todos los cuatro pudieran muy bien haber sido compuestos en su 
totalidad antes de que se escribiera el Ars Universalis. 

Aunque figuren en los catalogos c o m o obras distintas (y lo son), requie-
ren considerarse sin embargo como cuatro opusculos a la vez complementa-
rios y paralelos: de ahi que me he permitido hablar de ellos colectivamente 
c o m o los cuatro Libri Principiorum,- tanto aqui c o m o en la re—edicion ingle-
sa que acabo de preparar y prologar. 2 El orden en que aparecen tanto en los 

2 RAYMUNDUS LULLUS, Quattuor Libri Principiorum, de proxima aparicion en 
"The Phoenix Series of Reproductions of Medieval and Renaissance Texts" (reproduccion 
de la seccion correspondiente del primer tomo de la Edicion Maguntina, 1721, con prologo 
de R.D.F. Pring-MiU). 
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eatuiogos como en la Maguntina no es necesariamente aquel de su composi-
cion, pues depende directamente de las relaciones entre sus respectivas mate-
rias. Dichas relaciones quedan formuladas con suma claridad en aquella alu-
sion colectiva a los Libri Principiorum en el prologo mismo del Ars Univer-
salis: 

"Quatuor sunt scientiae generales scilicet Theologia, Philosophia, 
Jus et Medicina, et propterea secundum has quatuor scientias exemplifi-
camus hanc artem, quas quatuor in duas partes dividimus, quarum prima 
est Theologia et Philosophia, secunda est Jus et Medicina. Sub prima 
scientia secunda consistit; est enim Theologia Principium Juris, et Philo-
sophia Medicinae: sub Theologia vero Philosophiam ponimus, quod est, 
quia seciindum nobilitatem Theologia est finalis scientia omnibus reli-
quis et suprema, et ideo omnibus aliis scientiis est principium." 3 

N o es esta, evidentemente, la ocasion para iniciar un asesoramiento dete-
nido de los conocimientos especializados que demuestra nuestro autor en 
cada uno de estos cuatro campos, aunque resultara indispensable hablar con 
cierta extension sobre sus ideas de la medicina cuando llegue el momento de 
hablar de la estructura de los cuatro libros. 

En cuanto al orden en que fueron escritos dichos tratados, la situacion 
es bastante compleja. A primera vista, el hecho de que solo el Liber Princi-
piorum Medicinae contenga una alusion al Ars Universalis pudiera parecer 
indicar que fue escrito despues de todos los otros tres; pero el Liber Princi-
piorum Medicinae queda aludido en dos de los demas (los tratados sobre 
filosoffa y derecho). Para complicar el asunto mas aiin, el Liber Principiorum 
Medicinae tambien alude al Liber Principiorum Philosophiae, mientras este y 
el Liber Principiorum Theologiae se aluden mutuamente (siendo, en efecto, el 
Liber Principiorum Juris el unico del grupo al cual no se hace alusion alguna 
en ninguno de los otros). Por razones que seran expuestas mas abajo, opino 
que la estructura de todos los cuatro es una consecuencia de cierto aspecto 
muy concreto de la materia del ultimo de ellos: la fundamental cuaternidad 
de la teoria clasica y medieval de los elernentos materiales, y por consiguien-
te del humoralismo basico de la medicina de aquellos t iempos. Pero dado que 
las ideas lulianas sobre la teorfa de los cuatro elementos ya aparecen en obras 
todavia mas tempranas, esto no significa que el texto del Liber Principiorum 
Medicinae tenga forzosamente que haber sido compuesto antes de que se 
escribieran los otros tres tratados que integran el grupo. 

Hay otro punto mas que tener en cuenta, con respecto a este problema: 
de los cuatro libros de principios, el Liber Principiorum Medicinae es (a Io 
que se sepa), el unico que fue escrito no solamente en latin sino tambien en 

3 Ari Universalis, seu Lectura Artis Compendiosae Inveniendi Veritatem (Beati 
Raymundi Lulli Opera Omnia, I, Mainz, 1721), paginacion independiente: p.2. Huelga 
decir que los subrayados se deben a Salzinger y no a Ramon Llull. 
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la lengiia materna del Beato, con el t i tulo de Comengaments de medicina.* 
Ahora bien, siempre que una de sus obras existe en los dos idiomas, parece 
que el texto catalan sea Ia version original, y no hay razones para suponer 
que la relacion fuese a la inversa en este caso. Por otra parte, ya que el 
empezo por escribir sus obras en catalan y luego traducirlas (o hacerselas 
traducir) al latin, y solo despues se dispuso a escribir la mayoria de sus obras 
mas tecnicas o eruditas directamente en el idioma internacional, la ausencia 
de cualquier cosa que sugiera que ninguno de los otros tres tratados jamas 
existiera en una version catalana tambien parece apoyar la tesis de que el 
Liber Principiorum Medicinae fuese una obra anterior a ellos; pero este argu-
mento solo tiene fuerza, desde luego, con respecto a Ia version catalana. s 

Quizas la existencia de esta version pueda proporcionarnos la solucion para 
casi todas nuestras dificultades: si la version catalana fuese anterior a todos 
los cuatro libros de principios escritos en latfn, seria bien comprensible que 
se hicieran alusiones a dicha obra medica (nombrandola, sin embargo, bajo su 
tftulo latino) en dos de los otros tratados antes de que la version latina 
hubiera sido compuesta. 

Considerandolos colectivamente, desde luego, se puede afirmar con segu-
ridad que todos los cnatro Libri Principiorum pertenecen a la epoca de la 
primera fase del desarrollo del Arte posterior a la composicion de su version 
original, el Ars Compendiosa: obra a la cual todos ellos hacen alusion sin que 
ella se refiera a ninguno de e l los . 6 Considerados colectivamente, parecen 
tener un doble interes para el historiador del lulismo. Por un lado, constitu-
yen la primera aplicacion sistematica de los procedimientos combinatorios 
propios del Arte a las cuatro materias mas importantes en el campo de los 
estudios superiores durante el medioevo. Por otro lado, son importantes por 
Ia luz que pudieran derramar sobre los origenes del Arte m i s m o . 7 

4 Inedito: manuscrito en la Bibl. Ambrosiana (Milano), MS 1 117 Sup., ff. 128-80 . 
5 No han sido estudiadas todavfa las relaciones entre el texto del Liber Principiorum 

Medicinae (publicado por Salzinger) y el texto catalan inedito de los Comengaments de 
medicina. 

6 El texto publicado del Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem hace una alusion, sin 
embargo, al Ars Universalis, lo cual no quiere decir (naturalmente) que, cuando aquella fue 
compuesta originalmente, ya contenia dicha alusion, ni (por lo tanto) que Ramon Llull ya 
habia previsto la necesidad de escribir esta segunda obra. 

7 La cuestion de los origenes y antecedentes del Arte esta examinada muy a fondo, 
pero desde un punto de vista bastante distinto, en la obra fundamental del P. Platzeck 
(v.n.l supra). Para nuestras diferencias, v. su segundo tomo: Band 11, pp. 158*—160*. 
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Como es consabido, esta Arte era un intento de establecer una base 
racional aprovechable en la apologetica, tal como tambien Io era la Summa 
contra Gentiles de Santo Tomas de Aquino (terminada en 1264) , muy pocos 
anos antes de la iluminacion de Ramon LluU). Ambas obras fueron compues-
tas principalmente para proporcionar materia apta para ser empleada en Ias 
disputas con los teologos musulmanes, cuyo rechazo de los argumentos basa-
dos en las Escrituras, (el t ipo de argumento que mas se empleaba en las 
controvereias con los teologos judios) estimulo la busqueda de lo que el 
Beato —siguiendo en esto a San Anselmo— sol ia llamar razones necesarias. Ya 
es sabido hoy que sus razones necesarias eran mas bien demostraciones de 
mayor o menor congruencia que no se podian rechazar sin negar principios 
que entonces se podfan tomar por firmes; pero el termino mismo probable-
mente contribuyo casi tanto a su reputacion erronea de racionalista empeder-
nido c o m o la aparentemente mecanica inevitabilidad de los procedimientos 
combinatorios de su Arte. Su empleo de tecnicas semi—mecanicas, a base de 
notacion simbolica y figuras giratorias, le ha valido que se clasifique a su 
Arte entre los antecedentes de las maquinas Iogicas y las computadoras a la 
vez que de la logica simbolica (aunque de hecho esta es de una naturaleza 
completamente distinta de la de la notacion del Arte), y la presencia de 
tecnicas de esta lndole en los cuatro Libri Principiorum —aunque en forma 
simplificada— es la caracteristica que los liga mas patentemente a su sistema 
general. Pero hasta en el Arte mismo, tales aspectos son puramente auxiliares 
—metodos a fin de cuentas muy sencillos para acelerar la realizacion de sus 
operaciones combinatorias—, y su presencia en ella n o deberia jamas cegarnos 
a su naturaleza fundamental de modo de verificar o inquirir por referir todo 
aspecto de la verdad sistematicamente al ejemplar divino. 

Fundamentalmente, el Arte funciona por relacionar todo campo del 
conocimiento humano (incluso el religioso) directamente a la manifestacion 
de los atributo8 divinos en el universo, y luego argiiir per analogiam al ir 
subiendo y bajando por los diversos escalones de la scala creaturarum.B N o 
podrfa hacer esto si n o fuera que Ramon Llull podia presuponer, como 
punto de partida axiomatico para su argumentacion, tanto Ia vision monoteis-
ta de la divinidad compartida por cristianos, musulmanes y judfos como su 
comun aceptacion de una cosmovision ejemplarista de naturaleza neo— plato-
nica. 9 Sus presuposiciones teologicas quedan formuladas adecuadamente en.el 

8 Vease lo referente a esta vision del cosmos en A.O. Lovejoy, The Great Chain of 
Being (1950)y Leo Spitzer, Classical and Christian Ideas of World Harmony (1963). 

9 Vease R.D.F. PRING—MILL, El Microcosmos LuLlid (Editorial Moll, Palma de 
Mallorca; y The Dolphin Book Co. Ltd., Oxford, 1961), especialmente los capftulos 111, IV 
y IX. La obra del P. Platzeck (v.n.l), escrita en aleman, va mucho mas al fondo de mi 
opusculo, el cual no es raas que una obrita de divulgacion. 
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Liber Principiorum Theologiae, y sus ideas, metafisicas fundamentales (desli-
gadas en lo posible de su infraestructura teologica) constituyen los principios 
basicos del Liber Principiorum Philosophiae. Como se ha dicho mas arriba, la 
intencion primordial del Arte era la de procurar la conversion de los infieles, 
y el Beato la empleo en el campo de la apologetica para sacar conclusiones 
especificamente cristianas referentes a la Santisima Trinidad y a la Encarna-
cion de Nuestro Senor, de puntos de vista aceptados (o por lo menos acepta-
bles por la mayoria de sus adversarios con reepecto a Ia naturaleza activa de 
los atributos divinos, en cuanto estos son cognoscibles al hombre por sus 
reflejos en la estructura de la creacion. Hasta cuando se esta presentando el 
Arte c o m o ars generalis, es de notar que las partes de una obra dedicadas a 
ejemplificar su operacion habitualmente incluyen aplicaciones de ella a aque-
llas areas de la fe cristiana que menos aceptables eran a los musulmanes y 
judios, y en particular a los dogmas de la Trinidad y de la Encarnacion, los 
cuales solian ser los puntos mas vehementemente discutidos en cualquier 
disputa entre teologos de las distintas religiones "reveladas". 

Aunque las figuras combinatorias y la notacion simbolica no tengan 
mucho que ver con la discusion de los principios fundamentales sobre los 
cuales esta construfda el Arte, son indudablemente el aspecto de esta que 
mas patentemente se destaca en los cuatro Libri Principiorum que la ejempli-
fican. N o sera fuera de lugar, por lo tanto, decir un poco m,as acerca de la 
estructura y los procedimientos de la combinatoria del Arte en si, si hemos 
de poder comprender la naturaleza precisa de las relaciones entre esta y 
nuestros cuatro libros de principios. Un analisis escueto de sus maneras de 
proceder puede tener, ademas, cierta utilidad mas general, ya que muchos 
lectores de las obras lulianas siguen confusos con respecto al funcionamiento 
y metodologia del Arte, las cuales influyen sobre tantos aspectos de muchos 
otros libros suyos de lectura mas frecuente que los Libri Principiorum. Per-
mitanseme, por lo tanto, los siguientes resumenes de la combinatoria luliana 
en general. 

Fundamentalmente, el Arte esta construfda a base de dos t ipos de 
principios muy distintos, expresados en forma visible en sus dos figuras basi-
cas: la Figura A y la Figura T. La primera serie de principios es la de los 
atributos divinos, de los cuales hay dieciseis en todas las versiones del Arte 
anteriores al Ars Inventiva Veritatis (No . 5 5 , 1289—1290) , senalados por las 
ietras B, C, D , E, F, G, H, I, K, L, M, N, 0 , P, Q y R para los fines de la 
combinatoria, y agrupados en la primera de aquellas dos figuras: la Figura A , 
"quae est imperatrix et domina omnium figuramm" (segiin el rotulo que 
Ueva en el Ars Compendiosa), dibujada en el color azul. La segunda serie es 
la de los principios subordinados, agrupados para constituir cinco triangulos 
de distintos colores en el centro de la Figura T. El primero de estos triangu-
los (el triangulus lividus, dibujado en azul) queda constitufdo por los tres 

file://I:/VKN1KNIM
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campos de operacion investigables por el Arte (Deus, creatura y operatio, 
letrados B, C y D respectivamente), y el ultimo (el triangulus niger) es el 
ternario de juicios posibles (affirmatio, dubitatio y negatio, letrados 0 , P y 

QJ-
Mucho mas importantes, tanto con respecto al funcionamiento de Ios 

Libri Principiorum c o m o para el futuro desarrollo del Arte mismo, eran los 
otros tres triangulos, constituidos por tres ternarios de principios de relacion 
mediante los cuales todas las cosas estaban ligadas a las Dignidades que 
reflejaban, a la vez que entre s i : el triangulus viridis de la differentia (E), 
concordantia (F) y contrarietas (G); el triangulus rubeus del principium (H), 
medium (I) y finis (K); y el triangulus croceus de la majoritas (L), aequalitas 
(M) y minoritas (N) . Al ser sometida a su revision mas radical, en el Ars 
Inventiva Veritatis, el Arte sufrio cambios muy importantes en sus dos figu-
ras basicas: esta Figura T quedo reducida a estos tres triangulos de principios 
relativos (denotados, ahora, por los tres ternarios de letras BCD, EFG y 
HIK), mientras la serie primitiva de las dieciseis Dignidades tambien quedo 
reducida a una serie de nueve principios (Ilamados, ahora, principios absolu-
tos y letrados BCDEFGHIK).^ Pero aun antes de esta simplificacion, desde 
luego, es evidente que los principios de relacion que formaban los triangulos 
verde, rojo y amarillo eran distintos por naturaleza tanto del ternario de 
materias como de aquel de los tres juicios, y siempre habianse empleado muy 
de otra manera: a saber, c o m o principios operacionales que debian de "intro-
ducirse" en la materia que se investigaba, como instrumento para abrirse 
camino y explorarla a fondo. Aunque el Liber Principiorum Medicinae perte-
nezea a la epoca de las Artes con Figuras T quindecimales, p.e., solo emplea 
estos tres de sus triangulos, representindolos en su "arbol" simbolico y 
esquematico (el cual se habra de estudiar a fondo mas abajo) como tres 
ramas cada una de las cuales luce su ternario de principios como "flores" del 
color correspondiente. 

Las restantes letras simbolicas que se emplean en el Ars Compendiosa 
son S, V, X, Y y Z (o sea: todas las restantes letras del alfabeto —ya que no 
se diferenciaba ni entre I y J ni entre U y V—, aunque Ramon Llull no hable 
de alfabeto en su Arte antes del Art demostrativa, en la cual Ia lista de las 
veintitres letras empleadas queda antepuesta al texto con una explicacion 
precisa de su s e n t i d o 1 1 ) . De estas cinco, la Y y la Z simbolizan la verdad 

1 0 A pesar de otras variaciones, estas dos series de nueve principios se mantuvieron sin 
mas cambios en todas las versiones posteriores del Arte, y era en su forma ternaria (o sea su 
forma mas patentemente trinitaria) que el Arte luliana fue conocida por los pensadores 
posteriores, la mayoria de los cuales la manejaban en su ultima version: el Ars Magna 
Generalis Ultima (No. 146, 1308). En la mayoria de los casos, una referencia al ArsMagna 
alude a esta version definitiva. 

1 1 El cual no es en todos respectos el mismo que en el Ars Compendiosa. 
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(veritas) y su contrario (falsitas) respectivamente. La S es la letra que denota 
la figura spiritualis, la cual tiene que ver con las tres potencias del alma 
memoria, intellectus y voluntas, las cuales el artista que maneja el Arte tiene 
que emplear en su biisqueda de la verdad. La V designa una figura referente 
a vicios y virtudes, mientras la X es la letra que denota una figura opposito-
rum sive praedestinationis (cuatro de cuyos dieciseis principios constituyentes 
pasan a formar el cuaternario de terminos de un quadrangulus empleado en 
el Liber Principiorum Medicinae). Ya se habra notado en esta breve exposi-
cion que mientras cada una de las siete letras A, S, T, V, X, Y y Z tiene un 
solo significado (el cual se mantiene invariable, ademas, no solamente en el 
Ars Compendiosa y el Ars Universalis sino tambien siempre que aparezca una 
de dichas letras en alguno de Ios libros de principios con la sola excepcidn 
del "Liber Principiorum Medicinae", v. infra), el significado de la serie de 
dieciseis Ietras de B a R varfa segiin el contexto en el cual se la emplea: 
quince de ellas pueden emplearse para representar a los terminos que se 
manejan en la Figura T, mientras todas las dieciseis se emplean para designar 
las "sedecim virtutes sive dignitates" de Dios (Ars Univ., p . 9 ) , como tambien 
para designar tres series de dieciseis terminos mas, correspondientes a las 
Figuras S, V y X (en el Arte mismo), volviendo a aparecer otra vez todavia 
en cada uno de nuestros cuatro Libri Principiorum para designar la serie de 
dieciseis principios que Ie corresponde como base y fundamento para el 
aiuilisis de su propia materia. Gracias a la correspondencia numerica entre 
estas cuatro series de principios, dichos tratados quedan estructurados identi-
Camente en cuanto a su combinatoria basica, siguiendo un solo modelo que 
es a la vez la base numerologica de toda la combinatoria del Arte en si en 
todas las versiones que precedieron a su reconstruccion radicalmente trinitaria 
en el Ars Inventiva Veritatis, unos quince afios despues de la composicion de 
dichos cuatro Iibros de principios. 

Con hablar de la base numerica de esta serie de dieciseis letras (aplicada 
en cuatro sentidos distintos dentro del Arte y en otros cuatro fuera de ella) 
ya hemos entrado en el terreno en que me parece (pero no al P. Platzeck) 
que los cuatro Libri Principiorum contribuyen a iluminar la naturaleza del 
Ars inveniendi veritatem en s i . Estos cuatro tratados me Uamaron la atencion 
primero en 1956, cuando estaba intentando hallar que razones pudiera haber 
tenido Ramon Llull al escoger el numero de dieciseis para la serie primitiva 
de las Dignidades que se representan en la Figura A or ig ina l . 1 2 Era evidente 

1 2 Vease "El niimero primitivo de las dignidades en el Arte General", Estudios 
Lulianos, 1 (1957) pp. 309-334 y II (1958) pp. 129-156. Reproducido (con la adicion de 
una introduccion, un epflogo e indices detaliados) en una edicion monografica: Ramon 
Llull y el numero primitivo de las dignidades en el "Arte General" (The Dolphin Book Co. 
Ltd., Oxford, 1963), pp.vi 68. 
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que tenia que haber una lista fija y constante de ellas para que la combinato-
ria del Arte pudiese aplicarse de una manera invariable y exhaustiva, pero no 
habia ni en la naturaleza de dichos atributos divinos ni en ningun aspecto de 
la teologia cristiana (aparte de la cuaternidad de las letras en el tetragrdma-
ton hebreo) ninguna razon aparente para escoger una serie cuaternaria, ni 
mucho menos para extenderla hasta el numero bastante elevado de dieciseis 
(el cuatro elevado al cuadrado). Al tener la lista de las Dignidades ya fijada 
en dieciseis, entonces si que me podrfan explicar muy facilmente todos los 
otros casos en que dicho numero apareciera en las primeras obras del Beato 
por suponer que este hubiera sentido el deseo de modelar cuantos aspectos 
de su sistema pudiera sobre el ejemplar numerico que se habia atribuido al 
mismo creador divino en la Figura A. Y a primera vista pareceria que las 
cuatro series de dieciseis principios que se hallan en nuestros Libri Principio-
rum tendrfan que estar en esta posicion dependiente con respecto a la serie 
basica y fundamental de las virtutes sive dignitates. Procedi a un examen 
meticuloso de todas las ocasipnes en que el numero dieciseis constaba en las 
obras de esta primera epoca, y pronto halle que existia de hecho un contex-
to (pero solamente uno) en que la presencia de dicho mimero respondia a las 
necesidades de la misma materia en s i : a saber, la de la doctrina de los 
"grados elementales", base de toda la medicina luliana, que encuentra su 
formulacion mas clara y sucinta (durante esta primera epoca de la carrera de 
Ramon c o m o hombre de ciencias y artista) en la serie de principios del Liber 
Principiorum Medicinae. Pero para comprender como es esto, habra que decir 
algunas palabras acerca de las ideas medicas de aquellos t iempos. 

La medicina luliana se fundamentaba, como Ia de todos los demas teori-
cos de la materia en su siglo, en la doctrina tradicional de la fisiologia 
humoral tal cual habia sido heredada de la A n t i g i i e d a d 1 3 : la teorfa de los 
cuatro humores, correspondientes a los cuatro e lementos (fuego, aire, agua y 
tierra) de que se componfan todas las cosas materiales, con cada elemento y 
su humor correspondiente participando en dos de las cuatro cualidades pri-
marias: calor, siccitas, humiditas, frigiditas. En cualquier complexion humoral 
(la mezcla de los humores caracteristica de un individuo) uno de los humores 
serfa el mas fuerte y dominaria a los demas, determinando el temperamento 
psicologico y fisiologico de aquel indjviduo: temperamento en que el conflic-
to entre sus diversas partes se habfa resuelto estableciendo una jerarqufa 
entre ellas que duraria hasta que algo interviniera para deshacer el delicado 
equilibrio entre las diversas fuerzas opuestas o complementarias. Al deshacer-
se dicho equilibrio, por cualquier razorv, se enfermaba el individuo, y para 
restaurar su salud habia que recrear en el su estado temperamental habitual, 

1 3 Vease R.D.F. PRING—MILL, op. cit. n.9, cap. V. 
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lo cual se conseguia las mas de las veces mediante la administracion de 
medicinas herbales cuya propia constitucion natural podia compensar para las 
deficiencias (o corregir los excesos) que le habian hecho enfermar. Como se 
sabe, la base cuaternaria de todos los aspectos de este sistema se remohta a 
los pitagoricos, habiendo sido adoptado de ellos por Empedocles junto con 
su "definicion de la salud c o m o el equilibrio entre las distintas partes, y de la 
enfermedad c o m o la desalteracion de dicho equ i l ibr io" . 1 4 

Tanto en la salud como en la enfermedad, es evidente que el calculo 
preciso de la fuerza relativa de los cuatro humores requeria algiin modo de 
medirlos y de comparar su intensidad, y de ahi vino la doctrina secundaria 
de Ia graduacion. Tomando, como era muy natural, la estructura de la teoria 
basica como modelo , se supuso que pudiera haber cuatro distintos grados de 
intensidad en que podian manifestarse las partes constituyentes. Multiplican-
do cuatro por cuatro, nos encontramos con el niimero dieciseis como funda-
mento de toda la organizacion de la medicina correctiva a base de la gradua-
cion humoral, y (en efecto) la teoria de los grados constituye de por si la 
razdn necesaria de la presencia de este numero en cualqnier contexto medico 
o elemental. Por decirlo de otra manera: mientras es evidente que podemos 
decir que todo el sistema humoral era arbitrario de por si, en cuanto hubiera 
sido aceptado junto con su extension graduada no habia manera de evitar el 
constante empleo del niimero dieciseis. Este sistema cuaternario de grados de 
intensidad no estaba presente en la teoria primitiva de los cuatro elementos, 
pero se remonta por lo menos hasta Galeno. Fue empleado con una sutileza 
y complejidad siempre crecientes por los grandes medicos arabes (v. art. et 
op.cit . n.12) , y Ramon Llull lo aplica en una forma sobremanera complicada: 
p.e. las dieciseis letras de la serie basica del Liber Principiorum Medicinae no 
corresponden sencillamente a los cuatro grados de cada uno de los cuatro 
elementos o humores, sino a distintos compuestos elementales en que las 
cualidades primarias se hallan presentes en intensidad distinta. Llull se consi-
deraba un gran innovador dentro de esta tradicion humoralista, como es facil 
colegir de lo que dice de la parte especfficamente luliana del Liber Principio-
rum Medicinae, apellidandola "de novo inventa" y subrayando el gran valor 
del empleo de letras simbolicas para calcular la graduacion de las medicinas, a 

1 4 R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY y F. SAXL, Saturn and Melancholy (Nelson, 
London. 1964) p.9 ("definition of healfh as the equilibrium of the different parts, and of 
sickness as the disturbance of this equilibrium"). Esta obra notable proporciona no sola-
mente una excelente exposicion del fondo filosofico del sistema humoral, sino tambien 
una investigacion a la vez genial y detallada de su supervivencia durante y dcspues de la 
Edad Media (enfocada como estudio del desarrollo de la teoria sobre un solo temperamen-
to —el melancolico— para investigar a fondo tanto los antecedentes ideologicos como los 
iconograficos del grabado "Melencolia I" de Durero). 

10 
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la vez que la importancia de establecer una serie de dieciseis plantas basicas 
correspondientes a las variantes fundamentales de las cuatro complexiones, 
como paradigma para toda la combinatoria medicinal: 

"Unde ad demonstrandum praedictos Gradus oportet in generali 
Sedecim Simplices Medicinas seu Herbas eligere, quarum quaelibet det 
significationem omnium aliarum herbarum sub eadem Complexione exis-
tentium; et oportet, ut quaelibet ipsanim medicinarurn simplicium vel 
sedecim herbarum significetur et intelligatur per literam ei appropriatam 
et proportionatam pro distinctione, ad hoc , ut melius et brevius possint 
fieri demonstrationes per eas" (p.2) . 
Los antecedentes inmediatos del sistema luliano no han sido averiguados 

todavfa (aunque parece probable que se hallen dentro de la tradicion de la 
medicina drabe), pero lo que si puede afirmarse sin duda alguna es que la 
base numerica de todos sus calculos no fue solamente derivativa, sino el 
mismo modelo numerico que se aceptaba universalmente en el medioevo, 
como fundamento obvio y necesario para toda especie de medicina humoral 
graduada. 

En vista de todo esto , ya me parecio en 1956 que su empleo del mismo 
numero como base estructurizante de su Arte se estaba empezando a expli-
car. Ya que no habia ninguna razon inherente para que las Dignidades fuesen 
dieciseis y ni mas ni menos, y ya que el contexto medico era el iinico en que 
dicho numero parecia justificarse por la naturaleza misma de la materia en 
lugar de ser aparentemente arbitrario, empece a estudiar la estructura y meto-
dologfa del Art a la luz de los aspectos numerologicos de las teorias que se 
presuponen en el Liber Principiorum Medicinae y textos parecidos. Inmedia-
tamentc, los aspectos elementales de la numerologia luliana prestaron apoyo 
a la hipotesis —formulada unos tres afios antes y a base de otras razones muy 
distintas por Miss Frances A. Y a t e s 1 5 — de que debia de existir alguna cone-
xion fundamental entre la combinatoria del Arte y los metodos combinato-
rios empleados a la vez en la medicina y en la astrologia lulianas. Miss Yates 
habfa trabajado principalmente a base de escritos lulianos mucho mas tar-
dios, analizando sus doctrinas astrologicas tal c o m o las encontro en el Tracta-
tus Novus de Astronomia (No. 8 5 , 1297) y comparando esta obra directa-
mente con las artes temarias de la segunda epoca, en las cuales —desde 
luego— ya no podfase hallar hinguna correspondencia numerica con sus teo-
rias elementales. A mf me parecio que la verdadera naturaleza de cualquier 

1 5 "The Art of Ramon Llull: An Approach to it through LuU's Theory of the 
Elements", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, (XVII (1954) pp. 1 1 5 - 7 3 y 
laminas 8 - 2 0 . Fue este estudio, lo que me inspiro la idea de iniciar mis investigaciones 
sobre este aspecto de las obras luUanas. 
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relacion entre estas dos divisiones de su pensamiento seria mas evidente si se 
estudiaran las obras de ambas, correspondientes al periodo en que su sistema 
general y sus obras humorales y elementales compartian una misma base 
numerica, sobre todo ya que era facil de constatar que toda version cuaterna> 
ria del Arte contenfa alguna figura especfficamente e l e m e n t a l . 1 6 Estas Cguras 
habfan sido suprimidas cuando el Arte fue reconstruida sobre la base del 
mimero nueve, y, junto con ellas, todas las otras cosas que pudieran sugerir 
la existencia de alguna conexion elemental. 

Esta hipotesis mia de que el niimero de las Dignidades en las versiones 
del Arte pertenecientes a su primera epoca pudiera ser consecuencia del 
hecho de que aquel mismo numero era el fundamento de la teoria de los 
grados, fue rechazada por el P. Platzeck, en 1 9 6 0 , a rafz de encontrarnos en 
Remagen con el proposito de dialogar sobre la naturaleza del Arte. Sugirio, al 
contrario, que el numero de las Dignidades depende de la estructura cuater-
naria de la Figura S, la cual se remonta de manera ostensible a una taula que 
se halla en una obra bien anterior al Ars Compendiosa: el gran Libre de 
contemplacio en Deu (No . 2 , 1271—1273; v.su Cap. 3 3 1 ) . Investigando esto 
mas a fondo, pude averiguar, primero, que tanto la Figura S del Ars compen-
diosa como su taula precedente del Libre de contemplacid habfan sido conce-
bidas precisamente de tal manera que se pudiera imponer una estructura 
cuaternaria (con dieciseis subdivisiones) sobre el sistema evidentemente terna-
rio y trinitario de las "potencias del alma" de la psicologfa augustiniana; y , 
segundo, que existian otras relaciones mas en la psicologfa luliana entre Ia 
operacion de las potencias y la doctrina de los humores, las cuales hacfan 
mas que probable que la imposicion a primera vista arbitraria de una estruc-

1 6 Hay que confesar, sin embargo, que tanto en el art. cit. en la n.12, como cuando lo 
revise para su publicacion como monografia (v. misma n.) tenfa mi mirada puesta en la 
teoria de los grados elementales tal como se la representa graficamente en las figuras del 
Liber de Nova et Compendiosa Geometria (No. 99, 1299) y del Troctatus Novus de 
Attronomia (No. 85, 1297), cuyos sistemas supuse ser identicos como tambien lossupuse 
identicos al sistema empleado en obras tempranas como el LiberPrincipiorum Medicinae. 
Desde entonces me he dado cuenta de por lo menos una diferencia muy importante: la 
notacion alfabetica del Li6er Principhrum Medicinae identifica las letras A, B, C y D con 
las cuatro cualidades primarias (como se vera despues al describirse y exponer el arbor 
principiorum et graduum medicinae que lo ilustra, v.fig.2), y no directamente con los 
elementos y humores —cada uno de los cuales combina dos de aquellas cualidades (con la 
una en intensidad algo mayor que la otra)— tal como en el sistema hallado por Miss Yates 
en los manuscritos del Tractatus Novus de Astronomia. No es esta una ocasion apta para 
investigar las consecuencias de esta discrepancia, pero es evidente que hay lugar para que se 
escriba un estudio de la evolucion de las teorias clementales del Beato, lo cual podria servir 
para aclarar mas todavia la naturaleza precisa de las relaciones entre estas y el Arte (como 
tambien, quizas, el distanciamiento entre las Artes de la segunda epoca y las obras medicas 
y astrologicas de aquellos anos). 



30 ROBEKT L).F. PRhNG—MILI 

tura cuaternaria sobre la operacion de las potencias obedeciera a un deseo de 
estructurar el sistema, en su totalidad, sobre el modelo de las combinaciones 
que crefanse visiblemente constatables en la estructura elemental del universo 
material y s e n s i b l e . 1 7 En los anos sucesivos, no he hallado razon para dudar 
mas acerca de esta hipotesis, y el estudio mas detenido de los cuatro Libri 
Principiorum no ha hecho sino convencerme mas todavfa de que no hay otra 
explicacion posible para la imposicion de una estructura cuaternaria a cuan-
tos aspectos del Arte se prestaban a ello. En el caso de la Figura T, desde 
luego, nunca fue posible hacerlo: los conceptos que la integran, tanto en su 
forma primitiva c o m o en la definitiva, son tan netamente ternarios, que 
cualquier modificacion de su estructura imposibilitaria por completo las ope-
raciones del Arte de que forma parte. 

Consideraremos al final del presente articulo, algunas de las posibles 
razones por las cuales Ramon Llull pudo haber adoptado una base cuaterna-
ria para el Arte primitiva; pero ahora hay que volver a los cuatro tratados 
cuyas relaciones con el Arte estoy examinando, para ver mas detenidamente 
como se realizaban sus propias operaciones combinatorias. Y lo primero que 
hay que constatar es que la teorfa luliana de los grados (la cual me parece 
responsable para todas las manifestaciones del niimero dieciseis en las obras 
del Beato, incluso en los otros tres Libri Principiorum) era en si demasiado 
compleja para permitir una formulacion tan sencilla como la que dio a las 
materias respectivas de los otros libros, hasta tal punto que tuvo que emplear 
una anotacion alfabetica algo distinta en el caso del Liber Principiorum Medi-
cinae. en efecto, emplea las letras A, B, C y D para designar las cuatro 
cualidades primarias, de modo que no puede empezar su serie de dieciseis 
letras con que representar las combinaciones humorales con la letra B ( como 
lo hizo con las series de principios de los otros tres tratados y con todas las 
figuras de dieciseis subdivisiones en el Arte). Se vio obligado, por lo tanto, a 
sobrepasar el Ifmite de la serie BCDEFGHIKLMNOPQR normal para obtener 
las dieciseis letras que necesitaba, y — desechando tanto la I c o m o la X por 
temor de que su significado, c o m o numeros romanos, pudiera causar confu-
sion (V, Lib. Princ. Med., p. 2)— incorporo la S, la T, la V y la Y a la serie 
fundamental, la cual consiste en los cuatro cuaternarios EFGH, KLMN, 

1 7 Vease R.D.F. PRING—MILL, "Ramon Llull y las tres potencias del alma" 
(ponencia dictada en el I Congreso Internacional de Lulismo, Formentor, 1961),Estudios 
Lulianos, XII (1968) pp. 101—130. Cuando aparezcan las Actas de dicho Congreso, con-
tendran no solamente los textos de dicha ponencia y los de la del P. Platzeck, sino el 
resumen del debate entre los dos ponentes sobre estos y otros puntos. Hay un breve 
resumen del estado de dicha discusion en 1963, dos anos despues del Congreso de Formen-
tor, en el "Epflogo" a R.D.F. PRING-MILL, op.cit. n.12. 



RELACIONES K\T'KK Ki. "ARS INVENIENDI VKKIT \ I K\l" 
\ KOS "KIKKI PRINCIPIORUM" 31 

OPQR y STVY. En el Liber Principiorum Medicinae, por lo tanto, las letras 
S, T, V e Y tuvieron que perder el sentido que les corresponde tanto en los 
otros tres tratados c o m o en el Arte general. 

Para comprender las operaciones de los cuatro Libri Principiorum, hay 
que saber algo de los procedimientos fundamentales de la combinatoria lulia-
na con respecto a la manipulacion y empleo de la notacion simbolica y de las 
figuras inventadas por Ramon Llull para facilitar el uso de su Arte. En cierto 
sentido, pudierase decir que el Arte general es un metodo bien sistematico 
para descubrir todos los predicados que puedan referirse a cualquier sujeto y 
todos los sujetos a los cuales pueda referirse cualquier predicado. Para conse-
guir esto, dentro del contexto de sus principios fundamentales, habia que 
empezar por establecer todas las posibles combinaciones de cualquier aspecto 
de lo que se estaba investigando con cualquier otro de sus aspectos, como 
tambien con las Dignidades divinas de que dependian (los cuales estaban 
reflejados en la creacion entera). Luego, el artista empieza a exponer y a 
investigar las relaciones implicitas en todas estas combinaciones mediante el 
empleo de aquellos tres triangulos —de distinto color— de principios relati-
vos: differentia + concordantia + contrarietas, + principium + medium + 
finis y majoritas + aequalitas + minoritas. Esto hecho , ya podiase emplear la 
logica formal de las escuelas para extraer las consecuencias implicitas en las 
distintas situaciones conceptuales que se habian establecido; pero la logica 
era una cosa inferior al Arte, para Llull, porque no podfa hacer mas que 
investigar las relaciones entre las partes de proposiciones dadas, mientras su 
sistema podia servir para relacionar cualquier cosa directamente a la armadu-
ra metaffsica de sus verdades eternas y evidentes: las divinas Dignidades. 

Dada la serie de dieciseis Dignidades, las combinaciones se establecian 
mediante el empleo de los instrumentos mecanicos que habian de contribuir 
a la mala fama del Beato y de su Arte, o sea su figura. Estas eran de varios 
tipos, los dos que tienen mayor importancia dentro de nuestro contexto 
siendo: primero, figuras circulares alrededor de cuya circunferencia se hallan 
colocados todos los terminos que se tenia que ir combinando; dentro de una 
determinada serie (con lineas rectas uniendo a todo punto con todos Ios 
demas), p.e. la Figura A ; y , segundo, figuras tabulatorias en que las relaciones 
binarias simbolizadas por tales lineas rectas pueden ser colocadas metodica y 
exhaustivamente, llamadas figuras secundae porque presuponen una figura 
circular del otro tipo. En el Ars Compendiosa primitiva, la Figura V era la 
unica figura circular que estaba acompanada por una de estas figuras secunda-
rias tabulatorias; pero todas lae figuras adicionales agregadas en el Ars Univer-
salis eran de este segundo tipo. (Las figuras giratorias, con varios cfrculos 
concentricos, son de la segunda epoca, y no hay necesidad para hablar.de 
ellas en esta ocasion). En las figuras circulares, no solamente se representan 
Ios terminos por sus letras s ino que las palabras mismas aparecen colocadas 

http://hablar.de


32 ROBERT D.F. PRING MII.I. 

en torno a su circunferencia, mientras algunas de las tabulatorias colocan las 
palabras en sus multiples camarae y otras solamente ponen en ellas los pares 
de letras que representan a las combinaciones binarias de terminos. La figura 
principiorum theologiae, la figura principiorum philosophiae (v. fig. 1) y la 
figura principiorum juris (cada una de las cuales precede a su obra correspon-
diente en la Edicion Maguntina) son basicamente de este segundo tipo, y en 
su forma alfabetica: sencillas tabulaciones compartmentalizadas de las ciento 
veinte combinaciones binarias distintas que se pueden formar a base de las 
letras BCDEFGHIKLMNOPQR. En lugar de tener una figura circular como 
antecedente, estas tres figuras tienen una breve tabula en cuatro columnas 
arriba de la tabulacion de pares de letras, dando la clave de sus significados, 
c o m o puede verse en la siguiente muestra, la cual procede del Liber Princi-
piorum Philosophiae: 

B |7Vi::.-i Ccusa. \F fc>rmslbiar.yf:k K yippctir.ts. | 0 filizcio. 

P i # . 1 : F i g u r a p r i n c i p i o r u m p h i l o s o p h i a e ( c e a t i gayaaundl m l l i Opera O ^ n i a , 

I , Maguncia 1721 ; l amina T lL1P- t t ) . 

75 
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Cada una de estas tres figuras esta impresa en un color distinto: azul (el 
color de Ia Figura A que representa a las Dignidades divinas en el Arte) para 
la figura principiorum theologitfs), rojo para la figura principiorum philoso-
phiae y verde para la figura principiorum juris (colores que se perpetuaron en 
las versiones ligeramente distiritas de estas tres figuras que fueron incorpora-
das en la tercera version importante del arte: el Art demostrativa en catalan, 
N o . 2 1 , 1 2 7 5 — 1 2 8 1 ) . 1 8 En los Libri Principiorum las series de principios 
correspondientes a los tres tratados y a las tres figuras que acabo de comen-
tar, son las siguientes: 

PRDNCIPIORUM PRINCDPIORUM PRINCIPIORUM 
THEOLOGIAE PHILOSOPHIAE JURIS 

B = Divina Essentia. Prima Causa. Forma. 
C = Dignitates. Motus. Materia. 
D = Operatio. Intelligentia. Jus compositum. 
E = Articuli. Orbis. Jus commune. 
F = Praecepta. Forma Universalis. Jus speciale. 
G = Sacramenta. Materia Prima. Jus naturale. 
H = Virtus. Natura. Jus positivum. 
I = Cognitio. Elementa. Jus canonicum. 
K = Dilectio. Appetitus. Jus civile. 
L = Simplicitas. Potentia. Jus consuetudinale. 
M = Composit io. Habitus. Jus theoricum. 
N = Ordinatio. Actus. Jus practicum. 
0 = Supposit io. Mixtio. Jus nutritivum. 
P = Exposit io . Digestio. Jus comparativum. 
Q = Prima Intentio. Compositio. Jus antiquum. 
R = Secunda Intentio. Alteratio. Jus novum. 

Como es facil constatarlo, a base de la mas breve consideracion de estas 
tres series de principios, en todos los tres casos Ramon Llull ha tenido que 
hacer un esfuerzo evidente para conseguir una serie de ni mas ni menos que 
dieciseis principios c o m o base o fundamento para su aplicacion del Arte a 
cada una de estas tres materias. 0 sea que en todos los tres casos el numero 
resulta arbitrario: no nacido de la materia en si , sino mas bien impuesto 
desde fuera para conseguir la estructuracion deseada. 

1 8 Obres de Ramon Lull, XVI (Palma de Mallorca, 1932). Las relaciones entre el texto 
catalan y la version latina bastante mas extensa (pub. Beati Raymundi Lulli Opera Omnia, 
III, Mainz, 1722) no han sido estudiadas todavia. 
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En el caso del Liber Principiorum Medicinae, desde Iuego, no es asi. Y , 
a primera vista, ademas, no parece haber ninguna relacion entre aquellas tres 
figuras tabulatorias tan aridamente geometricas y el nutrido Arbol simbolico 
que aparece al comienzo de la cuarta obra (v. fig. 2 ) ; pero en los textos de 
las otras tres, las camarae de que se componen sus figuras, estan descritas 
repetidamente c o m o flores, lo cual indica que el Beato tambien las considera-
ba como algo que hubiese brotado y crecido de manera organica de sus 
principios antecedentes, aunque su presentacion visual en tales tabulaciones 
esquematicas no ostente parentesco alguno con la forma de ninguna de las 
rmiltiples figuras de arboles simbolicos que se encuentran en las obras del 
Beato. N o hay ninguna figura de arbol entre las muchas figuras del Arte 
misma, pero es una forma de representacion empleada muy a menudo cuan-
do queria presentar los diversos aspectos de una materia estructurizados de 
tal modo que formasen un solo sistema organico, con sus principios funda-
mentales vistos c o m o rafces, de los cuales se yergue un tronco que se sub-
divide luego en ramas con hojas o con flores o con fruta. De hecho, las 
materias tratadas en todos los cuatro Libri Principiorum fueron expuestas 
luego en forma arborea, cuando pasaron a formar parte del enciclopedico 
Arbor Scientiae (No. 7 7 , .1296) , obra que abarca todo lo que el hombre 
puede saber de Dios, a la vez que todos los aspectos de la estructura univer-
sal (tanto lo macrocosmico c o m o lo microcosmico, incluyendo la estructura 
organica de la sociedad) en su huertacillo de catorce arbores estructurahnente 
analogos. Pero el arbol que se emplea en el Liber Principiorum Medicinae es 
indudablemente bastante mas complejo que ninguno de aquellos, y excepcio-
nal por el hecho de que sus raices constituyan una figura circular que tam-
bien forma parte del sistema (v. fig. 2 ) : Contrasentido representacional atipi-
co en las construcciones visuales lulianas. Esta figura circular es, tambien, ya 
de si mas complicada que las del t ipo de la Figura A que se han comentado 
anteriormente. Y hay otro nivel mas de complejidad estructural, en cuanto 
distintas palabras, letras y cifras aparecen en nada menos que cinco c o b r e s 
diferentes (azul, verde, rojo, amarillo y negro: tal como los cinco triangulos 
de la Figura T en su forma primitiva). Estos colores tienen una funcion 
diferenciativa importante (acompanada a veces por algiin significado simboli-
co adicional), perdida en la siguiente reproduccion monocroma, pero que se 
podra aclarar facilmente si se me permite una exposicion algo mas detenida 
de dicha figura: exposicion que podra servir, al mismo t iempo, para aclarar 
todos los puntos que me quedan por comentar en esta ocasion acerca de las 
ideas cardinales del Liber Prihcipiorum Medicinae y de sus relaciones con los 
otros Libri Principiorum y el Arte general. 

f7 
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g . 2 : Arbor Pr inc ip iorun e t Graduuia Medicinae (Beat i Raynundi 
L u l l i Opera Oumia, I , Maguncia 1721 ; lamina TfL/.FIg). 
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Llamado (como se puede ver en el medallon central de la figura circular 
inferior) arbor principiorum et graduum medicinae, este arbol simbolico tiene 
por raices los cuatro humores nombrados en el exterior de los cinco anillos 
de su parte circular: cholera en rojo, melancholia en negro, phlegma en verde 
y sanguis en azul. Inmediatamente arriba de la palabra cholera, el arbol tal 
como consta en la lamina de la Edicion Maguntina parece dividirse en un 
tronco central y dos brancas laterales simetricas; pero la descripcion que el 
mismo autor nos da lo traduce como un arbol de dos ramas, la segunda de 
las cuales bifurca inmediatamente (o sea que lo que en la lamina parece ser 
un tronco central no es, de hecho, sino la primera parte de Ia segunda rama). 
Esta division inicial del arbol en dos mitades significa una distincion entre los 
principios tradicionales de la medicina occidental "secundum quod relatum 
est per antiquos Medicos, qui nos praecesserunt" (expuestos en la rama iz-
quierda) y los principios nuevos del sistema propiamente luliano: su combina-
cion peculiar del humoralismo graduado con la combinatoria artistica, combi-
nacion cuya naturaleza podra verse mas a fondo cuando pasemos al examen 
mas detallado de esta segunda rama. 

En cuanto a la rama tradicional, esta tambien sale (naturalmente) de las 
mismas raices humorales cuaternarias, y tiene tres divisiones principales, dis-
tinguidas entre si por sus colores. La que esta mas arriba de todas en la 
lamina (mas distante de sus rafces, aunque se la llame la pars prima) tiene 
once divisiones, llamadas colectivamente Res Naturales et Annexae, con todas 
las palabras en tinta amarilla: de estas, las Res Naturales constituyen un 
ramillete de siete flores ("scilicet Elementa, Complexiones, Humores, Mem-
bra, Virtutes, Operationes et Spiritus"), con otras cuatro de Annexae (Aeta-
tes, Colores, Figurae y Differentia inter Masculum et Foeminam). La seccion 
central (o secunda pars) es la de las Res Innaturales, azul de color y seis en 
niimero: Aer, Exercitium, Cibus et Potus, Somnus et Vigilia, Evacuatio et 
Repletio y Accidentia Animae (tales como "Gaudium, Ira, Tristitia, et simi-
lia"). La tercera seccion (la que aparece mas cercana a sus raices) es la de las 
Res contra Naturam, rojas, y que solo tiene un ternario de flores: Morbus, 
Causa Morbi, Accidens Morbi. Los colores de estas tres divisiones n o indican, 
desde luego, ninguna conexion especial entre ellas y los humores de colores 
correspondientes en las raices, sino que solamente parecen tener el fin de 
diferenciar visiblemente entre las tres partes de la antigua medicina humoral 
comun y corriente. 

En la branca luliana bifurcada, en cambio, por lo menos algunos^de los 
colores tienen un sentido mas profundo, como se echa de ver al considerar su 
primera parte (la que aparece c o m o un tronco central en la lamina magunti-
na). Esta consta de las cuatro cualidades primarias, cada una en un color 
distinto y acompanado por una letra mayuscula del mismo color. Sus colores 
son los mismos que los que se emplean para los cuatro humores en las raices 
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del mismo arbol (como tambien para los elementos que les corresponde a 
estas, en las figuras elementales pertenecientes a otras obras lulianas de la 
epoca: p.e. la pequeiia figura elemental aneja a la Figura T del Ars Universa-
lis). Ya' que no existe correspondencia directa o ecuacion entre las cualidades 
y los humores o elementos (cada humor o elemento manifestando dos de las 
cuatro cualidades simultaneamente), hay que guardarse contra cualquier inter-
pretacion demasiado sencilla y directa de las correspondencias de color que 
acabo de senalar. De hecho, lo que sucede es que en las combinaciones de 
cualidades correspondientes a cada humor o elemento siempre hay una cuali-
dad que se manifiesta con mayor intensidad que la otra (una distincion muy 
importante en las doctrinas elementales de Ramon Llull, v. art. et op. cit. n. 
12, pp. 319—320) , y en este arbol Llull ha atribufdo a cada humor en sus 
raices el color que corresponde mas arriba a la cualidad dominante de aquel 
mismo humor. Asf el rojo se emplea arriba para cotZor y la letra A , y abajo 
para cholera (cuya siccitas queda vencida por su calor, tal como en su ele-
mento correspondiente: el Fuego); el negro se emplea arriba para siccitas (B), 
y abajo para melancholia (cuya frigiditas queda vencida por su siccitas, tal 
cual ocurre en el e lemento Tierra); el azul se emplea arriba para humiditas 
(C), y abajo para sanguis (cuyo calor queda vencido por su humiditas, como 
sucede en el Aire); mientras el verde se emplea arriba para designar la frigidi-
tas (D), y abajo para Ia phlegma (cuya humiditas queda vencida —tal como 
ocurre en el Agua— por la cualidad frigiditas, que es la dominante). 

Estos mismos colores se vuelven a emplear para denotar las cuatro cuali-
dades en dos lugares mas del arbol: primero, cuando cada uno de las letras 
A, B,' C y D aparece un total de ocho veces mas en los cuatro anillos 
comhinatorios al centro de la figura circular de las rafces; y, segundo, dentro 
de las dieciseis flores que crecen de las cuatro cualidades basicas, todavfa en 
la primera parte de la rama propiamente luliana. Estas flores van agrupadas 
en ramilletes de a cuatro, saliendo de las letras A, B, C y D respectivamente 
y representando cuatro distintos compuestos en que aquelia cualidad es la 
dominante: EFGH de la A (todas letradas en rojo), KLMN de la B (en 
negro), OPQR de la C (en azul) y STVY de la D (en verde). Cada flor indica, 
ademas, el grado de intensidad que le corresponde a cada una de las cualida-
des que contiene por una cifra (1 , 2 , 3 6 4 ) en el color de la cualidad que 
esta cifra representa. Pero no hay necesidad de ir enumerando el colorido de 
dichas cifras aquf, ya que esto se puede inferir muy sencillamente de la 
constitucion de estos dieciseis compuestos graduados tal como queda resu-
mido en el texto mismo de la obra: 

"Supponimus enim, et dicimus, E. esse unam speciem simplicis 
medicinae, in qua sit A. in quarto Gradu,.B. in tertio, C. in secundo, et 
D in primo. 
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Et supponimus, F esse aliam speciem simplicis medicinae, in qua sit 
A. in tertio, B. in secundo, D . in primo. 

G. vero supponimus aliam speciem simplicis medicinae, in qua sit 
A. in secundo, B. in primo. 

H. aliam, in qua sit A. in primo. 
K. supponimus aliam speciem simplicis medicinae, in qua sit B. in 

quarto Gradu, D . in tertio, A. in secundo, C. in primo. 
L. supponimus aliam speciem, in qua sit B. in tertio, D . in secun-

do, A. in primo. 
M. esse aliam speciem, in qua sit B. in secundo, D. in primo. 
N. esse aliam speciem, in qua sit B. in primo Gradu. 
0 . vero ponimus esse aliam speciem, in qua sit C. in quarto Gradu, 

A. in tertio, D . in secundo, B. vero in primo. 
P. aliam speciem, in qua sit C. in tertio, A. in secundo, D . in 

primo. 
Q. aliam speciem, in qua sit C. in secundo, A. in primo. 
R. aliam speciem, in qua sit C. in primo. 
S. aliam speciem, in qua D. sit in quarto, C. in tertio, B. in secun-

do , A. in primo. 
T. aliam speciem, in qua sit D . in tertio, C. in secundo, B. in 

primo. 
V. aliam speciem, in qua sit D . in secundo, C. in primo. 
Y. aliam speciem, in qua sit D. in primo. 
Per istas autem literas decurrit ista Ars, quibus ignoratis Ars mini-

me potest intelligi." (pp . 2—3). 
La segunda parte de la rama luliana se compone de un Quadrangulus y 

Lres Trianguli, con aquel colocado entrc cstos y las raices del arbol. Segun el 
texto , el Quadrangulus, cuyo nombre esta en azul, pertenece a la figura 
praedestinationis, o sea la Figura X del Arte general de aquella epoca. Esta 
constitufdo por cuatro principios los cuales pudieran describirse (de manera 
bastante general) como designando cuatro grados de la existencia, presenta-
dos en el arbol c o m o las flores del cuadrangulo, y efectivamente entresacados 
de la serie de dieciseis terminos que estan dispuestos en torno a la circunfe-
rencia de la Figura X: Perfectio (aquf de azul, como la palabra Quadran-
gulus), Esse (en tinta roja), Defectus (en tinta verde) y Privatio (en tinta 
negra; en la Figura X, estos cuatro terminos habian llevado las Ietras D , H , M 
y Q respectivamente, pero carecen de representacion simbolica en este nuevo 
contexto medico#Mas arriba de aquel Quadrangulus, en la representacion del 
arbor principiorum et graduum medicinae, se hallan los tres Trianguli ya 
mencionados, los cuales son los tres triangulos operacionales de la Figura T. 
Cada uno constituye una rama menor en la lamina, con sus tres principios 
correspondientes representados como flores: sus nombres (tal como la pala-
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bra Triangulus de la que crecen) estan en tinta del color que les corresponde 
en la misma Figura T: verde para el primer triangulo (Differentia, Concordan-
tia, Contrarietas), el cual aparece como el central en esta representacion; rojo 
para el segundo (Principium, Medium, Finis), que aparece aquf con el infe-
rior; y amarillo para el iiltimo (Majoritas, Aequalitas, Minoritas), en la punta 
de la branca. 

Dada su complejidad sorprendente y atfpica, se ha tenido que dedicar 
un espacio desproporcionado a la descripcion de este arbor principiorum et 
graduum medicinae. Pero, de hecho, el t iempo que se ha dedicado a esto se 
justifica ademas por otra razon: lo que hemos tenido que decir de la estruc-
turacion de este arbol contribuye en gran manera a aclarar la actitud de 
Ramon Llull para con todas las cuatro materias que trata en suus Libri 
Principiorum. Tal como el Arte en sf no se veia como algo que reemplazaba 
a la logica tradicional, sino c o m o algo que iba mas alla de la logica (mejoran-
dola y haciendola mas eficaz), del mismo m o d o todas las aplicaciones del 
Arte general a materias especificas estaban consideradas como adelantos en 
sus respectivos campos: algo que mejoraba e iba mas alla de lo que Llull 
habia heredado de sus predecesores, pero sin invalidar los procedimientos y 
conocimientos heredados. Asf, en el campo medico , los principios antiguos 
representados en la rama izquierda del arbol siguen operantes en el contexto 
nuevo de la medicina luliana; pero Ramon creia que su version meticulosa y 
sutilmente graduada del humoralismo tradicional constituia un modo muchf-
simo mas eficaz para calcular con precision como se debiera proceder para 
restaurar el equilibrio temperamental de un enfermo, si los grados elementa-
les se empleaban en conjuncion con los procedimientos analfticos basados en 
la operacion de aquellos tres triangulos pertenecientes a Ia metodologfa de su 
Arte general. En su version de la medicina, los grados y los triangulos se 
convierten en los utensilios fundamentales: "sicut enim martellus et tenaculae 
sunt instrumenta in arte fabrili, ita Gradus et Trianguli sunt instrumenta 
Medicinae" (Lib. Princ. Med., p . 4 ) . 

De modo parecido, cada uno de los otros Libri Principiorum empieza 
con una serie de ideas o principios todos ellos heredados, aunque no se 
presentaran anteriormente estructurados en tales series de dieciseis terminos 
(ideas cuyas fuentes precisas todavfa no se han investigado detenidamente en 
su conjunto); pero nuestro autor opina que su valor para la investigacion del 
campo al cual corresponden aumenta sobremanera, si se les somete primero a 
un metodico y exhaustivo analisis combinatorio (analogo a los procedimien-
tos de la combinatoria humoral graduada en el campo de la medicina) para 
luego descubrir y explorar las relaciones inherentes en las combinaciones 
resultantes por irlas aplicando aquellos tres triangulos. En Ios tratados sobre 
teologfa, filosoffa y derecho, la definicion —o redefinicion— de los terminos 
heredados ocupa una pars prima (precedida por un pequeno incipit y breve 

22 

file://i:/ll


40 KOBKRT U .F. I 'K1\ ( ; -MIKI. 

prologo) a la que sigue una segunda parte en que el autor considera metodi-
camente todas las ciento veinte combinaciones binarias de principios que 
estan representados en la figura tabulatoria correspondiente, procediendo lue-
go a la contestacion de una serie de quaestiones tfpicas referentes a aquella 
materia. Y cada uno de aquellos tres tratados termina, despues de las quaes-
tiones, por reflejar de nuevo sobre sus principios fundamentales en una sec-
cion titulada Regulis Principiorum. En el Liber Principiorum Medicinae, en 
cambio, las complejidades de la materia vuelven a imponer una estructuracion 
mas compleja sobre el texto (tal c o m o sobre la figura de aquel arbol): esta 
obra no esta dividida en dos partes sino en diez distinctiones, las cuales 
abarcan nada inenos que treinta y seis subdivisiones que se llaman capita.19 

Esta no es la ocasion apropiada, desde luego, para iniciar una consideracion 
mas detenida de su contenido, c o m o tampoco de las doctrinas expuestas en 
los demas tratados de este cuaternario temprano de aplicaciones del Arte 
general a distintas materias particulares: aplicaciones del tipo que despues se 
llamarfan, ellas mismas, artes, pero artes especificas, no generales. 

Para concluir esta serie de reflexiones sobre la relacion entre el Arte y 
los Libri Principiorum, me toca cumplir con lo prometido e insistir un poco 
mas sobre lo que ya llevo dicho (aquf y en otras partes, v.n. 12) acerca de la 
probabilidad —segiin la veo yo— de que la imposicion de una estructura 
cuaternaria sobre las Artes generales de la primera epoca fuese debida a la 
influencia de la teorfa elemental de Ramon Llull. Lo importante del caso no 
es tanto el averiguar si la imposicion fue hecha directamente o como conse-
cuencia de la previa cuaternizacion de las operaciones del alma en el Libre de 
contemplacio, sino saber si las doctrinas sobre los cuatro elementos materia-
les le pudieron haber proporcionado de hecho el modelo que hubo de em-
plear para estructurar un Arte aplicable a otras materias inmateriales y mas 
altas. Aqui hay que tener en cuenta dos cosas: por un lado, el hecho de que 
procedimientos combinatorios de esta fndole estaban aceptados como efica-
ces con respecto a los e lementos y humores (en los campos relacionados de 
las ciencias naturales, la astrologfa y la patologfa humoral) por sabios tanto 
cristianos c o m o musulmanes y judfos; y, por el otro, que la cosmovision 
ejemplarista daba por sentado la existencia de una relacion analogica entre 
todos los escalones de la scala creaturarum (ya que todos eran los reflejos de 
un solo ejemplar). Si recordamos, ademas, que el objeto del Arte era el de 
proporcionar un sistema de argumentacion (aplicable a cualquier materia) que 
serfa igualmente aceptable a los sabios de estas tres religiones, entonces sf 
que parece probable que Ramon Llull pudiera haber construido la combina-
toria de su Arte siguiendo el modelo de las operaciones de la naturaleza 

1 9 La Glossa Discipuli al final del Liber Principiorum Medicinae es de Salzinger. 
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misma, precisamente porqne la analogia de las operaciones elementales pare-
cerfa proporcionarle una base cientifica aceptable a todos, en que fundamen-
tar su argumentacion acerca de los niveles superiores de la creacion, y hasta 
en el campo de la teologfa misma. 

La recognicion de que el modelo de la combinatoria elemental pudiera 
servir como base para un ars inveniendi veritatem general hasta pudiera haber 
sido de lo esencial de su vision en el Monte de Randa, el cual le proporciono 
el orden y la forma en que pudiera componer aquellos anhelados libros 
"contra los errores de los i n f i e l e s " . 2 0 Lo esencial de aquella iluminacion no 
puede haber sido la doctrina de las Dignidades, p.e., porque sabemos que ya 
la tenfa elaborado mucho antes, sino que tiene que haber tenido alguna 
relacion con el ver de repente algiin m o d o en que se podfa emplear esta 
doctrina c o m o base y fundamento de un ars inveniendi veritatem practico y 
eficaz: lo que le vino a la mente con toda la fuerza de una revelacion (y que 
el tuvo siempre por una iluminacion divina) pudiera muy bien haber sido la 
idea de que los metodos cientfficos de su t iempo pudieran aplicarse per 
analogiam hasta a Dios , con solo estructurar su doctrina ejemplarista de las 
Dignidades sobre el mismo modelo cuaternario. Como habfa de escribir pocos 
anos despues en el Liber exponens Figuram Elementalem Artis Demonstrati-
vae (No . 3 1 , 1 2 7 5 - 1 2 8 1 ) : 

"Elementa sunt quatuor principia rerum naturalium . . .: ut autem 
de ipsis et de operationibus eorum in corporibus physicis habeamus 
notitiam, per quam possimus proprie vel etiam metaphorice respondere 
ad factas quaestiones, sunt figurata" (p-1); 

y , efectivamente, tales figuras elementales (que no son siempre las mismas) 
forman una parte integral de todas las versiones del Arte general de la prime-
ra epoca, aunque todos estos aspectos elementales fueron descartados despues 
cuando las Dignidades fueron reducidas de dieciseis a nueve (y todo lo res-
tante fue recompuesto sobre una base ternaria y trinitaria) en el Ars Inven-
tiva Veritatis, por alla del 1289 . 

Otro apoyo para mi teorfa es la frecuencia con que aparecen analogfas 
directas con la operacion de los e lementos (aducidas aparentemente con fuer-
za probativa) cuando Ramon Llull esta hablando de materias totalmente 
distintas, y la siguiente contestacion a una questio en el Liber Principiorum 
Juris parece corroborar la idea de que los argumentos analogicos (o , como los 
U a m a e l Beato, metafdricos) tenian para el una funcion que sobrepasaba los 
lfmites de meras ilustraciones o ejemplos: 

"Solutio. Per metaphoram, per quam solvitur supra dicta quaestio 
(i.e. la precedente a la que aquf se esta contestando), etiam potest solvi 

2° Vease Vida coetdnia, ed. FRANCESC DE B. MOLL (Palma de Mallorca, 1933) p. 
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haec quaestio et plures similes huic, cum in hac arte una solutio possit 
esse principium ad solvendum quam plurimas quaestiones"(p-29) 

Pudierase creer que Llull solo queria decir con esto que todas las pre-
guntas de cierto tipo podian ser contestadas a la luz de un solo ejemplo 
paradigmatico ( tomado del campo al cual se le habfa de apliear), pero hay 
una aseveracion mas explfcita todavfa en el Liber Principiorum Medicinae 
que me parece poner fuera de toda duda el empleo luliano de las combina-
ciories elementales como el paradigma basico para solucionar problemas en 
campos bien distintos. 

Mientras no hay ningun lugar ni en el Liber Principiorum Theologiae, ni 
en el Liber Principiorum Philosophiae, ni en el Liber Principiorum Juris en 
que se nos sugiera argxiir por analogfa de cualquiera de estos campos a 
cualquier otro, en el Liber Principiorum Medicinae se nos dice de manera 
categorica: 

"est in hac Arte Metaphora, ut per h o c , quod secundum Gradus et 
Triangulos et alias Distinctiones in hac Arte dictum est, possint eam 
intelligi ea, quae de aliis scientiis existunt, sicut de Theologia. Jure et 
Philosophia naturalis et aliis, per quas intellectus exaltattur in intelligen-
do"(p.5 , cit, en Yates, art. cit. n .15 , p .130) . 
La mencion de los grados en aquel pasaje muestra claramente que la 

frase hac Arte se refiere netamente al arte de la combinatoria elemental y 
humoral, y no solamente al Arte luliano en general. Y aquel capftulo termina 
asf: 

"Unde de gradu in gradum, de exemplo in exemplum, et de uno 
principio in aliud possem prolixe Ioqui de Metaphora, de qua in sua 
Distinctione (i.e. Dist.X, pp. 39—47, q.v.) prolixe discurremus: unde 
virtus hujus Artis per Metaphoram maxime decurrit; et hoc ideo, quia 
Elementa et Scientiae universales sua secreta et suas operationes intellec-
tui abscondunt et revelant valde subtiliter; propter quam obscuritatem 
oportet, quod exaltetur intellectus ad intelligendum metaphorice, ut ei 
predicta secreta revelentur, et ut h o m o per elevatum intellectum" sciat 
facere et solvere quaestiones" (p.6) . 
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