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B I B L I O G R A P H I A L U L L I A N A * 

E R H A R D I - W O L F R A M P L A T Z E C K , O . F . M . 

P . E r h a r d u s - W o l f r a m P L A T Z E C K d i e 1 3 a m e n s i s a u g u s t i a . D . 
1 9 0 3 in p a g o M i l l i n g e n n a t u s es t p r o p e c i v i t a t e m R e e s a d r i p a m dex-
t e r a m f luvi i R h e n i in G e r m a n i a s i t a m . M i l l i n g e n h a u d p r o c u l a b e s t a 
c o n f i n i b u s N e e r l a n d i a e . N o m e n e i u s W o l f r a m a d f o n t e m b a p t i s m a l e m 
r e c e p i t . E i u s p a t e r J o s e p h u s s e rv i t i o S o c i e t a t i s s t a t a l i s v i a r u m f e r r a t a -
r u m a d d i c t u s i l lo t e m p o r e m u n e r e p r a e p o s i t i s t a t i o n i s E m p e l f u n c t u s 
es t . S e d a b a n n o 1 9 0 6 i u s s u D i r e c t i o n i s d i v e r s a m a n d a t a in p r a e d i c t a 
S o c i e t a t e e x s e q u e n s d o m i c i l i u m f a m i l i a e s a e p i u s m u t a v i t . S ic W o l f r a m 
a n n o s p u e r i t i a e i n c i v i t a t i b u s D u i s b u r g i i , E l b e r f e l d i i ( h o d i e : W u p p c r -
t a l - E l b e r f e l d ) et S o l i n g a e p e r e g i t . H a c i n c i v i t a t e u l t i m o n o m i n a t a s tu-
d i i s m e d i i s l i n g u a r u m m o d e r n a r u m et s c i e n t i a r u m m a t h e m a t i c o - n a t u r a -
l i u m a n n o 1 9 1 3 i n i t i a l u s e r a t , sed a. 1 9 1 6 p o s t m o r t e m t r a g i c a m f r a t r i s 
m a i o r i s J o s e p h i , a l u m n i Co l l eg i i S e r a p h i e i p r o v i n c i a e S a x o n i a e S a n c t a e 
C r u c i s O F M , in i d e m C o l l e g i u m , S a n c t o L u d o v i c o d e d i c a t u m et p r o p e 
V l o d r o p in N e e r l a n d i a s i t u m i n t r a v i t , ut c u r r i c u l u m g y m n a s i i c lass ic i 
a b s o l v e r e t . 

P e r i c u l u m e x a m i n i s m a t u r i t a t i s in c i v i t a t e W e r l e n s i in G e r m a n i a 
d i e 17a m . m a r t i i a n n o 1 9 2 3 fe l ic i te r s u p e r a v i t . 

P a u l o p o s t h a b i t u f r a n c i s c a n o in c o n v e n t u n o v i t i a t u s W a r e n d o r -
p i e n s i s i n d u t u s est e t n o m e n r e l i g i o s u m E r h a r d u m a s s u m p s i t . D i e 2 4 m . 
a p r i l i s a. 1 9 2 4 s a c r a v o t a s imp l i c i a n u n c u p a v i t , d e i n c e p s b i e n n i u m p h i -
l o s o p h i c u m n e c n o n p r i m u m a n n u m c u r s u s i n s t i t u i o n a l i s T h e o l o g i a e in 
c i v i t a t e D o r s t e n s i p e r s o l v i t , i b i d e m d i e 2 4 a m . a p r i l i s a. 1 9 2 7 sol lem-
n i b u s D e o v o t i s se a d s t r i n x i t . S t u d i u m s a c r a e T h e o l o g i a e in c i v i t a t e 
P a d e r b o r n e n s i ( 1 9 2 7 - 1 9 2 8 ) c o n t i n u a v i t , d e i n d e j u s s u M i n i s t r i P r o v i n -

* La bibliografia completa del P. Erardo-W. Platzeck se publieo en Antoniunum 
48 ( 1 9 7 3 ) 268-269. Reproducimos aqui el Curriculum vitae del P. Platzeck y nos refe-
rimos en la bibliografia solamente a las publicaciones lulianas del autor. (La Re-
daccion) . 
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c ia l i s a d m . R e v . P . E p h r a e m R i c k i n g in c l e r i c a t u M e t e n s i p r o v i n c i a e 
Argen" ;o ra tens i s in Gal l i a p r o s e c u t u s es t , u t i n s i m u l f r anco -ga l l i c e m o d o 
p e r f e c t o l o q u i d i s c e r e t . In c i v i t a t e M e t i s o r d i n e s s u b d i a c o n a t u s e t d ia -
c o n a t u s a b E x c m o . D n o . E p i s c o p o J o h a n n e - B a p t . P e l t r e c e p i t . — C u m 
a u t e m d i e 17a m . a p r i l i s a. 1 9 2 9 d e c r e i o A p o s t o l i c a e S e d i s a n t i q u a p r o -
v i n c i a f r a n c i s c a n a C o l o n i e n s i s ( T r i u m R e g u m ) r e s t a u r a t a e t a p r o v i n -
c ia S a x o n i a e s e p a r a t a est a t q u e c u m P . E r h a r d u s - W . P l a t z e c k in r e -
g i o n e R h e n i n a t u s e s se t , eo i p so h u i c p r o v i n c i a e n o v i t e r r e s t a u r a t a e 
a d s c r i p t u s es t . 

P r i m u s M i n i s t e r p r o v i n c i a l i s a d m . R e v . P . S u i t b e r t u s B o m e r e u m 
v e r s u s finem jun i i a. 1 9 9 2 9 e Ga l l i a r e v o c a v i t , ut i n n o v o c l e r i c a t u M o -
n a c o g l a d ' a c e n s i s t u d i a T h e o l o g i a e t e r m i n a r e t e t , d i e 4 m e n s i s A u g u s t i 
e i u s d e m a n n i p e r m a n u s E x c m i . D n i . Cyr i l l i R u d o l f i J a r r e E p i s c o p i 
t i t . M e t r c o o l i t a n i et V i c a r i i A p o s t o l i c i d e T s i n a n f u s a c e r d o t i o a u c t u s , 
a l u m n o s Col leg i i S e r a p h i c i E x a t e n s i s in N e e r l a n d i a s i t i l i n g u a s f r a n c o -
ga l l ic r .m n e c n o n g e r m a n i c a m d o c e r e t . A n n i s 1 9 3 0 - 1 9 3 1 m u n e r e p r a e -
fecti p r i n c i p a l i s in e o d e m Co l l eg io f u n c t u s es t . A b a u t u m n o a n n i 1 9 3 1 7 

s t u d i i s p h i l o s o p h i c i s et p h i l o l o g i c i s n e c n o n h i s t o r i a e a r t i s i n U n i v e r s i -
t a t i b u s B o n n e n s i , M o n a c e n s i ( i n B a v a r i a ) e t P e r u s i n a ( i n I t a l i a ) se 
d e d i c a v i t e a q u e e x a m i n e s ta ta l i R e f e r e n d a r i i s t u d i o r u m m e d i o r u m d i e 
l l a m . f e b r u a r i i a. 1 9 3 8 a d f i n e m p e r d u x i t . T a m q u a m R e f e r e n d a r i u s 
p e r a n n u m s c h o l a s l i c u m 1 9 3 8 - 1 9 3 9 in G y m n a s i o s t a t a l i C a r o l o M a g n o 
d e d i c a t o A q u i s g r a n i d o c u i t et d i e 9 a m . m a i i a. 1 9 3 9 p e r i c u l u m exa-
m i n i s in p a e d a g o g i a , i . e . A s s e s o r a t u s s t u d i o r u m m e d i o r u m p r o f a c u l t a t e 
d o c e n d i in S c h o l i s M e d i i s , p e r f u n c t u s es t . D i e a u t e m 6 a m . f e b r u a r i i 
a n n i 1 9 4 0 l a u r e a m in p h i l o s o p h i a et p a e d a g o g i a a c q u i s i v i t . M a n d a t o 
M i n i s t r i p r o v i n c i a l i s a d m . R e v . P . S e r v a t i i S c h i t t l y e t D e f i n i t o r i s g e n e -
r a l i s a d m . R e v . P . D r i s . B e r t r a n d i K u r t s c h e i d c u m b e n e p l a c i t o R e v . m i 
P . M i n i s t r i g e n e r a l i s L e o n a r d i M a e . Bel lo c o g n i t i o n e s t h e o l o g i c a s R o -
m a e p e r s e c u n d u m s e m e s t r u m a n n i s cho la s t i c i 1 9 4 0 in U n i v e r s i t a t e 
G r e g o r i a n a R o m a e c o m p l e v i t e t in i n i t i o m . j u n i i e i u s d e m a n n i iussu 
R e v . m i P . M i n i s t r i g e n e r a l i s a d c o n v e n t u m S a n c t i F r a n c i s c i M a g n i 
M a t r i t i in H i s p a n i a se c o n t u l i t , i b i d e m p e r p l u s q u a m sex a n n o s 
c o m m o r a t u r u s . M u n e r a p r o f e s s o r i s S e m i n a r i i D i o c o e s a n i M a t r i t e n s i s 
( 1 9 4 1 - 1 9 4 6 ) et p ro f e s so r i s r e l i g i o n i s in Co l l eg io G e r m a n i c o M a t r i t i 
( 1 9 4 4 - 1 9 4 5 ) exp lev i t e o d e m q u e t e m p o r e u t C a p p e l l a n u s p r o C a t h o l i -
c is l i n g u a e g e r m a n i c a e i b i d e m a V i c a r i a t u g e n e r a l i A r c h i d i o e c e s e o s 
C o l o n i e n s i s c u m c o n s e n s u E p i s c o p i M a t r i t e n s i s c o n s t i t u t u s . — F u i t C o n -
f u n d a t o r e p h e m e r i d i s Verdad y Vida n e c n o n c o l l a b o r a t o r ( 1 9 4 3 - 1 9 4 6 ) . 

A e s t a t e a. 1 9 4 6 a M a g n o C a n c e l l a r i o P o n t i f i c i i A t h e n a e i A n t o -
n i a n i , i .e . a R e v . m o M i n i s t r o g e n e r a l i P . V a l e n t i n o S c h a a f , a d U r b e m 
R o m a m v o c a t u s p r i m u m ut D o c e n s h i s t o r i a m p h i l o s o p h i a e e x p o n e b a t 
e t t e x t u s p h i l o s o p h o r u m a n t i q u i t a t i s et m e d i i a ev i e x p l a n a v i t , d e i n d e , 
p o s t q u a m d ie 3 a m . d e c e m b r i s a. 1 9 5 5 P r o f e s s o r e x t r a o r d i n a r i u s et d i e 
5 a m . d e c e m b r i s a. 1 9 5 7 P r o f e s s o r o r d i n a r i u s n o m i n a t u s e r a t , l o g i c a m 
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q u o q u e , p h i l o s o p h i a m l i n g u a e et h i s t o r i a e n e c n o n t e c h n i c a e a r t i s q u e 
d o c e b a t . A b a n n o 1 9 6 3 u s q u e ad a. 1 9 6 6 D e c a n u s fuit F a c u l l a t i s P b i -
l o s o p h i a e . 

C u m b o n a p a r s b i b l i o g r a p h i a e P . E r h a r d i - W . P l a t z e c k s t u d i i s 
l u l l i a n i s a t e m p o r e m a t r i t e n s i r e s e r v a t a s i t , c o n v e n i t e i u s r e l a t i o n e s 
c u m S c h o l a Lu l l i s l i ca M a i o r i c e n s i he i c c o m m e m o r a r e . J a m d i e 2 a m . 
f e b r u a r i i a. 1 9 4 1 , p o s t q u a m p r i m a m a c r o a s i m P a l m a e i n l i n g u a h i s -
p a n i c a p r o t u l e r a t , P r o f e s s o r c o n s o d a l i s e i u s d e m A c a d e m i a e n o m i n a t u s 
e r a t , d i e 4 a m . j u n i i a. 1 9 5 2 a u t e m h o n o r e m M a g i s t r i p r a e d i c t a e S c h o -
lae s u s c e p i t et d i e 9 a m . d e c e m b r i s a. 1 9 5 4 n u m m u m m e m o r i a e a r g e n -
t e u m in c e r t a m i n e e i u s d e m S c h o l a e a c q u i s i v i t . M e r i t o r i u m c a u s a i n 
d i c t i s i n v e s t i g a t i o n i b u s l u l l i a n i s d i e 2 2 a m . m a i i a. 1 9 6 5 S o c i u s cor -
r e s p n d e n s in A c a d e m i a R e g a l i L i t t e r a r u m B a r c e n o n e n s i e l ec tus et in 
in i t io m . m a i i a. 1 9 7 3 p r a e m i u m sic d i c t u m « C a t h a l o n i a » ei a b Ins t i -
t u t o I n v e s t i g a l i o n u m c a l a l a n a r u m ( I n s . i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s ) d e c r e -
t u m es t . 

P r o p l e r d i v e r s a s p u b l i c a t i o n e s d e i n f l u x u R . Lul l i in N i c o l a u m 
C u s a n u m P . P l a t z e c k S o c i u s Cons i l i i sc ien t i f ic i S o c i e t a t i s C u s a n a e e s t , 
S o c i u s q u o q u e Cons i l i i s : i en l i f i c i Cons i l i i S o c i e t a t i s G o e r r e s i a n a e a t q u e 
S o c i u s S o c i e l a t i s I n t e r n a t i o n a l i s S t u d i o r u m P h i l o s o p h i a e M e d i e v a l i s 
( S . I . E . P . M . ) n e c n o n S o c i e t a l i s I n t e r n a t i o n a l i s S c o t i s t i c a e . 

E x B i b l i o g r a p h i a p a t e t e u m c o l l a b o r a v i s s e i n p a r a n d a e d i t i o n e 
a l l e r a Lexikon fiir Theologie und Kirche, in Gran Enciclopedia Catalana 
e'; in Historisches Worterbuch der Philosophie. 

N o t a e b i b l i o g r a p h i c a e d e p u b l i c a l i o n i b u s P . E r h a r d i - W . P l a t z e c k 
i n v e n i u n t u r i n : Reportoire international des Medievalistes - ( C e n t r e 
d e s E t u d e s s u p e r i e u r e s d e la C i v i l i s a t i o n m e d i e v a l e , P o i t i e r s ) ; Reper-
torio de Medievalismo Hispanico ( D e p a r t a m e n t o d e E s t u d i o s m e d i e -
v a l e s , C . S . I . S . B a r c e l o n a ) ; Bulletin de la S.I.E.P.M., L o u v a i n ; 
Kiirschners Deutscher Gelehrten-Kalendar, B e r l i n ; Pontificium Athe-
naeum Antonianum ab origine ad praesens, R o m a 1 9 7 0 , p p . 3 5 5 - 9 : 
Pont. Ath. Ant. annis 1969-1971, R o m a 1 9 7 2 , p p . 2 5 2 - 3 . B i b l i o g r a p h i a 
r e l a t i v e c o m p l e t a ( 1 9 3 2 - 1 9 6 8 ) p r i m a v i ce e d i t a est i n Wissenschaft und 
Weisheit 3 2 , 1 9 6 9 , 2 5 4 - 6 3 et a l t e r a vice m o d o c o m p l e t o in Antonia-
num 4 8 ( 1 9 7 3 ) 2 7 0 - 2 9 9 , u t in n o t a in i t i ali r e f e r t u r . 

E n la s i g u i e n t e Bibliografia luliana d e l P . E r a r d o - W . P l a t z e c k 
se e n c u e n t r a n a l g u n o s e s c r i t o s i n e d i t o s , c u y a p u b l i c a e i o n se p r e p a r a 
p o r i n s e r i r l o s en u n a C o l e c c i o n d e t o d o s los a r t i c u l o s de l m i s m o a u t o r , 
a p a r e c i d o s en d i v e r s a s r e v i s t a s y l e n g u a s . 

1. Lulistas alemanes ( C o n f e r e n c i a l e ida el 3 0 d e e n e r o d e 1 9 4 1 en 
el C o l e g i o d e la S a p i e n c i a en P a l m a d e M a l l o r c a b a j o la p r e s i -
d e n c i a d e su E x c i a . A l f r e d o K i n d e l a n , e n t o n c e s G u b e r n a d o r d e 
las B a l e a r e s ). T e x t o i n e d i t o . 
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2 . Das «Ave-Maria-Buch» aus dem Blaquerna-Roman Raimund 
Lulls ( V e r s i o n a l e m a n a de l a n o 1 9 4 1 t o d a v i a i n e d i t a ) . 

3 . Al Margen del Lulisla P. Antonio-Raimundo Pascual O.Cist.; i n : 
A n a l e c t a S a c r a T a r r a c o n e n s i a 1 4 , 1 9 4 1 , 1 8 3 - 9 7 . 
Recensiones al n o . 3 : A n t o n i a n u m 1 8 , 1 9 4 3 , 1 3 0 ( J . M . P o u y 
M a r t i ) ; C o r r e o d e M a l l o r c a 8 . V I . 1 9 4 3 ( F . S u r e d a B l a n e s ) . 

4 . Observaciones del Padre Antonio Raimundo Pasqual O.Cist. so-
bre Lulistas alemanes. I. El Lulismo en las Obras del Cardenal 
Nicolds Krebs de Cusa. 1. El Arte luliano en las Obras de Nicolds 
de Cusa; in R e v i s t a EsDai iola d e T e o l o g i a 1 , 1 9 4 1 , 7 3 1 - 6 5 . — 
2. Docirinas teologicas r filosojicas de Raimundo Lulio en las 
Obras de Nicolds de Cusa; i b i d e m 2 , 1 9 4 2 , 2 5 7 - 3 2 4 . 
Recensiones al n o . 4 : A n t o n i a n u m 1 8 , 1 9 4 3 , 1 3 0 - 3 1 ( J . M . P o u 
M a r i i ) ; P e n s a m i e n t o 2 , 1 9 4 6 ( J . G o n z a l e z ) . 

5 . La Vida eremitica en las Obras del Beato Raimundo Lulio. I La 
Vida eremitica en general en las Obras de Lulio; e n : R e v i s t a d e 
E s p i r i l u a l i d a d 1, 1 9 4 1 , 6 1 - 7 9 . — / / . La Vida conlemplativa del 
ermitaho segun el Beato Raimundo Lulio; i b i d e m 1 , 1 9 4 2 , 
1 1 7 - 4 3 . 
Recension al n o . 5 : A n t o n i a n u m 1 8 , 1 9 4 3 , 1 3 1 ( J . M . P o u y 
M a r t i ) . 

6 . Recension: C a r r e r a s y A r t a u , T o m a s y J o a q u i n [ H i s t o r i a d e la 
F i losof i a E s p a n o l a ] F i losof i a C r i s t i a n a d e los S i g l o s X I I I al 
X I V . T o m o p r i m e r o . M a d r i d 1 9 3 9 : e n : R e v . E s p . d e T e o l . 2 , 
1 9 4 2 , 1 9 3 - 2 0 0 . 

7 . La Logica luliana de comparacion, p a r t e d c l Pensar armdnico, 
4. El pensar armonico en Filosojia y Teologia; e n : V e r d a d y 
V i d a 1, 1 9 4 3 , 5 0 3 - 1 8 o t a m b i e n en la m o n o g r a f i a de l m i s m o 
t i lu lo Madr ic l 1 9 4 5 ( E d i c i o n e s « V e r d a d y V i d a » ) , p a g s . 8 4 - 9 9 . 
Recensiones al «Pensar armonico» v e a n s e e n la B i b l i o g r a f i a 
[ c o m p l e t a ] ( A n t o n i a n u m 4 8 , 1 9 7 3 , f a sc . 2 - 3 ) . 

8 . Cebet zu den heiligen fiinf W unden von Raimund Lull e x t r a i d o 
de l L i b r e d e O r a c i o , c a p . X I , O R L X V I I I , 1 9 3 5 , 3 3 4 - 6 , n n . 
4 - 6 ) . V e r s i o n a l e m a n a . H o j a d e d e v o c i o n , B o n n 1 9 4 3 . 

9 . Recension: Lu l l , R a m o n , D a s B u c h v o m L i e b e n d e n u n d Ge l i eb -
ten ( d e u t s c h e U b e r s e t z u n g v o n L u d w i g K l a i b e r ) , O l t e n 1 9 4 8 : 
e n : A n t o n i a n u m 2 5 , 1 9 5 0 , 3 5 7 . 

1 0 . Prior quidam litteratum... P o e s i a i n e d i t a d e l 7 . V . 1 9 5 0 . 
1 1 . Recension: B r i i ck , A n t o n P h . , D e r M a i n z e r L u l l i s m u s i m 1 8 , 

J a h r h u n d e r t . F e s t s c h r i f t fiir P ro f . D . D r . A u g u s t R e a t z J a h r -
b u c h fiir d a s B i s t u m M a i n z 1 9 4 9 ( S e p a r a t d r u c k : S s . 3 1 4 - 3 8 ) ; 
en F r a n z i s k a n i s c h e S t u d i e n 3 3 , 1 9 5 1 , 3 2 4 - 5 . 

1 2 . Die lullsche Kombinatorik. 1. Lulls absolute Prinzipien und ihr 
geschichtlicher Hintergrund. 2. Lulls Transzendentalienlehre; e n : 
F r a n z i s k a n i s c h e S t u d i e n 3 4 , 1 9 5 2 , 3 2 - 6 0 . — 3 . Lulls relative 



Prinzipien. 4. Die Lehre von den Korrelativen. 5. Die lullsche 
Konbinatorik. 6. Die Objektswelt der lullschen Kunst. 7. Die 
lullsche Topik. 8. Lulls Kunst im Vergleich zur aristotelisc.hen 
Schullogik. 9. Lulls «raliones necessariae». 10. Der innere Wert-
bestand der lullschen Kombinatorik; i b i d e m 3 4 , 1 9 5 2 , 3 7 7 - 4 0 7 . 
Recensidn al n o . 1 2 : : E s . u d i s R o m a n t i c s , B a r c e l o n a 3 , 1 9 5 1 -
1 9 5 2 , 3 1 3 - 4 ( J . C a r r e r a s i A r t a u ) . 

1 3 . Plaionische Grundgedanken in der analogia trinitatis des Niko-
laus von Kues. Randglossen zum Buch von Dr. Rudolj Haubsi 
«Das Bild des Einen und Dreieinen Gotles in der Well nach Ni-
kolaus von Kues; e n : F r a n z i s k a n i s c h e S t u d i e n 3 5 , 1 9 5 3 , 4 3 0 - 4 0 

1 4 . Lullsche Gedanken bei Nikolaus von Kues; e n : T r i e r e r T h e o -
l o g i s c h e Ze i t schr i f : 6 2 , 1 9 5 3 , 3 5 7 - 6 4 . 

1 5 . La Combinaloria Luliana. Un nuevo ensayo de exposicion e ii -
terpretacion de la misma a la luz de la Filosofia General Euro-
pea. ( V e r s i o n c a s t i l l a n a de l N o . 12 p o r J o a q u i n C a r r e r a s A r t a u ) . 
1. Los principios absolutos de Llull en perspectiva historica. 2. 
Doctrina luliana de los transcendeniales; en R e v i s t a d e F i losof i i 

( M a d r i d ) 1 2 , 1 9 5 3 , 5 7 5 - 6 0 9 . 3. Los principios relativos de Llull. 
4. La doctrina de los correlativos. 5. La combinatoria luliana. 
6. El, mundo de los objetos del Arte luliano. 7. La Topica luUa-
na. 8. El Arte de Lull en comparacion con la logica aristotelico-
escoldstica. 9. Las «rationes necessariae» de Lull. 10. El valc-
inirinseco de la Combinaioria luliana; i b i d e m 1 2 , 1 9 5 4 , 1 2 5 - 6 5 . 

16 . Los datos lulisiicos posiumos del «Scholae Magister-Fundator» 
Martin Honecker y las glosas del Cardenal Nicolds de Cusa so-
bre el Arte luliano; e n : S t u d i a M o n o g r a p h i c a et R e c e n s i o n e s , 
M a i o r i c i s I X - X , 1 9 5 3 - 1 9 5 4 , 1-16. 

1 7 . La Figura «A» del Arte luliano y la Esfera Inteligible de Plolino; 
e n : S t u d i a M o n o g r a p h i c a et R e c e n s i o n e s , M a i o r i c i s X I - X , 1 9 5 ! ' -
1 9 - 3 4 . 

1 8 . La Figura «T» del Arte luliano y la doctrina medieval de las sig-
nificaciones (Un capitulo de la gramdtica especulativa medieval): 
e n : S t u d i a M o n o g r a p h i c a et R e c e n s i o n e s , M a i o r i c i s I X - X , 1 9 5 3 -
1 9 5 4 , 3 5 - 5 4 . 

1 9 . La Mentalidad de Raimundo Lulio y la teoria moderna de las 
formas del pensar; e n : E . W . P l a t z e c k , La Evolucion de la logica 
griega en el aspecto especial de la analogia, B a r c e l o n a ( C . S . I . C . -
I n s t i t u t o « L u i s V i v e s » . D e l e g a c i o n B a r c e l o n a ) 1 9 5 4 , p a g s . 1 1 3 -
1 3 5 . 

2 0 . De valore ad mentem Beati Ravmundi Lulli; e n : A n t o n i a n u m 
3 0 , 1 9 5 5 , 1 5 1 - 1 8 4 . 

2 1 . Raimund Lulls «Quaestio de Congruo» [adducto ad necessarias 
rationes]; e n : M i i n c h e n e r T h e o l o g i s c h e Ze i t sch r i f t 8 , 1 9 5 7 , 1 3 -
2 2 ( T e x t o d e L u l l : p a g s . 2 1 - 3 ) . 
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Recension a l n o . 2 1 : E s t u d i o s L u l i a n o s « E n t o r n a u n a a u t o d i -
fensa de l p e n s a m e n t d e R a m o n L lu l l» 2 , 1 9 5 8 , 1 0 7 - 8 ( B a r t . M . 
X i b e r t a ) . 

2 2 . Rairnund Lulls Auffassung von der Logik formale Logik?; e n : 
E s t u d i o s L u l i a n o s 2 , 1 9 5 8 , 5-34 y 2 7 3 - 9 4 . 

2 3 . La imagen Irinitaria del mundo segun Ramon Llull (Considera-
ciones en torno a R.D.F. Pring-Mill (Oxford) «The Trinitarian 
Woiid Picture of R. Lull» ( R o m a n i s t i s c h e s J a h r b u c h 8 , 1 9 5 5 -
1 9 5 6 , 2 2 9 - 5 6 ) ; e n : E s l u d i o s L u l i a n o s 2 , 1 9 5 8 , 1 0 8 - 1 1 . 

2 4 . Esencia del Arle luliano; e n : O r b i s C a t h o l i c u s , B a r c e l o n a 1 9 6 0 , 
2 8 7 - 9 5 . 

2 5 . Recension: L lu l l , R a m o n , O b r e s e s e n c i a l s . V o l . I , B a r c e l o n a 
1 9 5 7 ; e n : A n o n i a n u m 3 5 , 1 9 6 0 , 5 4 8 - 9 . V o l . I I , B a r c e l o n a 1 9 6 0 ; 
e n : A n t o n i a n u m 3 6 , 1 9 6 1 , 4 2 8 - 9 . 

2 6 . Recension: R a i m u n d i Lu l l i o p e r a l a t i n a ( e d e n d a c u r a v i t F r i d e -
r i c u s S t e g m i i l l e r ) . V o l . I . O o e r a m e s s a n e n s i a n n . 2 1 3 - 2 3 9 e f 

vol . I I . O p e r a m e s s a n e n s i a ( c o n t i n u a t u r ) n e c n o n t u n i c i a n a n n . 
2 4 0 - 2 8 0 e d i d i t J o h . S t S h r , P a l m a e M a i o r i c a r u m 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ; i n : 
A n t o n i a n u m 3 5 , 1 9 6 0 , 1 4 9 - 5 1 . 

2 7 . Rairnund Lufl. Sein Leben - Seine Werke - Die Grundlagen seines 
Denkens (Prinzipienlehre), Vol. I: Darstellung, D i i s se ldor f 
( S c h w a n n ) v B i b l i o l e c a F r a n c i s c a n a , vo l . V R o m a 1 9 6 2 , p a g s . 
X I V ; 4 7 0 . Vof. II. Katafoge und Anmerkungen, Diissefdor) 
( S c h w a n n ) y B i b l i o t e c a F r a n c i s c a n a vo l . V I . R o m a 1 9 6 4 , p a g s . 
X I , 3 4 0 . 

Recensiones a l n o . 2 7 : T h e o l o g i s c h e R e v u e « A u s d e r R a i m u n d -
L u l l - F o r s c h u n g » 6 1 , 1 9 6 5 , co l . 2 1 7 - 2 4 ( R u d o l f H a u b s t ) ; S t r o -
ma^a ( S a n M i g u e l - A r g e n ' . i n i a ) 2 1 , 1 9 6 5 , f a sc . 3 - 4 ; A r c h i v o 
T e o l o g i c o G r a n a d i n o 2 8 , 1 9 6 5 ( A . S e g o v i a ) , S e l e c c i o n e s d e li-
b r o s 1 9 6 5 , 3 8 8 ( E u s e b i o C o l o m e r ) ; P h i l o s o p h i s c h e s J a h r b u c h 
7 3 , 1 9 6 5 , 137 -9 ( C h a r l e s H . L o h r ) ; L e s E t u d e s P h i l o s o p h i q u e s 
N . S . 2 0 , 1 9 6 5 , 1 0 0 - 0 1 ( A r m a n d L l i n a r e s ) ; T h e o l o g i c a l S l u d i e s , 
W o o d s t o c k - M a r y l a n d U . S . A . 2 6 , 1 9 6 5 , 6 9 1 - 3 ( C h a r l e s H . 
L o h r ) ; C o l l e c t a n e a F r a n c i s c a n a 3 5 , 1 9 6 5 , 2 0 9 - 1 1 ( S e r v u s A . 
S t . A n t o n i s ) ; N o u v e l l e R e v u e T h e o l o g i q u e , L o u v a i n 1 0 , 1 9 6 6 
( C . D u m o n t ) ; F r a n z i s k a n i s c h e S t u d i e n 4 8 , 1 9 6 6 , 1 9 6 - 7 ( J u l i a n 
K a u p ) ; Bul le t in H i s p a n i q u e 6 8 , 1 9 6 6 , 4 0 3 - 4 ( A r m a n d L l ina -
r e s ) ; N a t u r a l e z a y G r a c i a , S a l a m a n c a 1 5 , 1 9 6 7 , 4 1 9 - 2 0 ( E . R i -
v e r a d e V e n t o s a ) ; R e v i s t a I t i n e r a r i u m L i s b o n a 1 3 , 1 9 6 7 , 4 0 2 
( B a r b o s a F r e i t a s ) ; R e v u e P h i l o s o p h i q u e d e la F r a n c e e t d e 
1 'E t ranger « L e R e v e l o g i q u e d e R a y m o n d L u l l e » 9 2 , 1 9 6 7 , 1 8 7 -
2 2 1 ( M a u r i c e d e G a n d i l l a c ) ; E s t u d i o s L u l i a n o s 1 1 , 1 9 6 7 , 1 9 2 - 5 
( R . D . F . P r i n g - M i l l ) ; B u l l e t i n of H i s p a n i c S t u d i e s , L i v e r p o o l 4 5 , 
1 9 6 9 ( i d e m ) ; R i v i s t a c r i t i ca di s t o r i a de l l a f i losof ia 2 3 , 1 9 6 8 
( P a o l a Z a m b e l l i ) ; Ze i t schr i f t fiir R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 8 4 , 
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1 9 6 8 , p a g s . 3 4 0 - 2 , 3 4 7 , 3 5 5 , 3 6 4 - 7 2 ( R u d o l f B r u m m e r ) ; R e v u e 
P h i l o s o p h i q u e d e L o u v a i n 6 7 , 1 9 6 9 , 6 4 1 - 4 ( F . V a n S t e e n b e r g -
h e n ) . E n « L a P h i l o s o p h i e du V e a u X V e s iec le» ( I n s t i t u t In -
t e r n a t . d e P h i l o s o p h i e - P a r i s ) A . M a d r e se r e f e r i r a t a m b i e n a 
e s t a o b r a . 

2 8 . Recension: C o l o m e r , E u s e b i o , N i k o l a u s v o n K u e s u n d R a i m u n t ! 
L lu l l . A u s H a n d s c h r i f i e n d e r K u e s e r B i b l i o t h e k , Ber l in 1 9 6 1 ; e n : 
A n t o n i a n u m 3 7 , 1 9 6 2 , 4 1 8 - 4 2 0 . 

2 9 . De tendentia beat.i Johannis Scoti versus divisionem formaleni 
rekitionum. (respectu relationum tabellae a beato Raymundo 
Lullo propositae); e n : A n t o n i a n u m 3 8 , 1 9 6 3 , 8 7 - 1 0 1 . 

3 0 . Raimund Lulls aUgemeiner Relationsbegriff unier besonderer 
Riicksicht der aristotelischen Aufjassung; e n : M i s c e l l a n e a M e -
d i e v a l i a , vo l . I I : D i e M e t a p h y s i k i m M i t t e l a l t e r , i h r U r s p r u n g 
u n d i h r e B e d e u u n g ( K o n g r e s s a k t e n d e r S . I . E . P . M . v o n 1 9 6 1 -
K o l n ) , Be r l i n ( D e G r u y t e r ) 1 9 6 3 , 5 7 2 - 8 1 . 

3 1 . Pascual r Flexas. Anionio-Raimundo; e n : L e x i k o n fiir T h e o l o g i e 
u n d K i r c h e , F r e i b u r g i. Br . V o l . V I I I , co l . 1 3 1 - 2 . 

3 2 . Raimund Lull; e n : L e x i k o n fiir T h e o l o g i e u n d K i r c h e , F r e i b u r g 
i. B r . vo l . V I I I , co l . 1 3 5 6 - 7 . 

3 3 . Recension: K n e a l e , W i l l i a m a n d M a r t h e , T h e D e v e l o p m e n t of 
L o g i c , O x f o r d 1 9 6 2 ( s o b r e t o d o en lo q u e a taf ie la d o c t r i n a d e 
L l u l l ) ; e n : E s i u d i o s L u l i a n o s 8 , 1 9 6 3 , 1 0 1 - 4 . 

3 4 . Das Leben des seligen Raimund Lidl. Die «Vita coetanea» und 
\S0] ausgemdhlte Texte zurn Leben Lulls aus seinen Werken 
und [aus] Zeitdokumenlen; D i i s se ldor f ( P a t m o s - V e r l a g i n d e r 
R e i h e « H e i l i g e d e r u n g e ' e i l * e n C h r i s f e n h e i t » , h e r a u s g e g e b e n von 
W a l t e r N i g g u n d W i l h e l m S c h a m o n i ) , 1 9 6 4 , p a g s . 1 8 0 . 
Recensiones a l n o . 3 4 : Geis t u n d L e b e n 3 7 , 1 9 6 4 , 3 1 8 - 9 ( J . S u d -
b r a c k ) ; Gees t e l i j k Leef, A n t w e r p e n 4 , 1 9 6 4 ( B . S . ) ; W o r t u n d 
A n t w o r t , M a i n z 5 , 1 9 6 4 n o . 4 ( F i d e l i s S c h m e l z e r I ; F r a n z i s k u s -
b l a t t , A l t o t t i n g 6 5 , 1 9 6 4 , n o . 9 - 1 0 ; N e u e B i i c h e r s c h a u , G o t t i n g e n 
1 9 6 3 - 1 9 6 4 ; D e u t s c h e B i b l i o g r a p h i e . D a s d e u t s c h e B u c h , F r a n k -
fu r t 1 9 6 4 , n o . 6 ; T h e o l o g i c a l S l u d i e s , W o o d s t o c k - M a r v l a n d / 
U . S . A . 2 6 , 1 9 6 5 , 171-2 ( C h a r l e s H . L o h r ) ; B u c h e r e i - N a c h -
r i c h t e n , S a l z b u r g 1 7 , 1 9 6 5 , J u n i ; E c h o d e r Ze i t 1 2 X 1 1 . 1 9 6 5 
( G i s b e r t K r a n z ) : D i e Zei t i m B u c h , W i e n 1 9 6 5 , J a n u a r ( P r o f . 
D r . F r a n z L o i d l ) ; L e s E t u d e s p h i l o s o p h i q u e s N . S . 2 0 . 1 9 6 5 , 
1 0 0 ( A r m a n d L l i n a r e s ) ; N o u v e l l e R e v u e t h e o l o g i q u e L o u v a i n 
8 7 , 1 9 6 5 , J u i l l e t ( P . K n a u r ) ; L i b r i j e , S t e e n b r u g g e 1 9 6 6 , n o . 4 
O c t . - D e c . ( A . H . ) ; Bu l l e t i n H i s p a n i q u e 6 8 , 1 9 6 6 , 4 0 4 ( A r m a n d 
L l i n a r e s ) ; A r c h i v u m F r a n c i s c a n u m H i s t o r i c u m 6 0 , 1 9 6 7 , 2 5 0 - 1 

( J . P . ) ; Bu l l e t i n of H i s p a n i c S t u d i e s , L i v e r p o o l 4 5 , 1 9 6 8 , 70-1 
( R . D . F . P r i n g - M i l l ) ; R i v i s t a c r i t i c a d i s t o r i a de l la f i losof ia 2 3 . 
1 9 6 8 ( P a o l a Z a m b e l l i ) : Ze i t schr i f t fiir R o m a n i s c h e P h i l o l o g i c 
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8 4 , 1 9 6 8 , 3 6 1 - 4 ( R u d o l f B r u m m e r ) ; R e v u e p h i l o s o p h i q u e d e 
L o u v a i n 6 7 , 1 9 6 9 , 6 4 4 ( F e r n a n d V a n S t e e n b e r g h e n ) . 

3 5 . Der Plaionismus bei Raimund Lull (1232-1316); e n : P h i l o s o 
p h i s c h e s J a h r b u c h , M i i n c h e n 7 2 , 1 9 6 4 , 6 6 - 8 3 . 

3 6 . Descubrimiento y Esencia del Arie del Beato Ramon Llull; e n : 
E s t u d i o s L u l i a n o s 8 , 1 9 6 4 , 1 3 7 - 5 4 . 

3 7 . Von der lullschen zur cusanischen Denkform; e n : M i t t e i l u n g e n 
u n d F o r s c h u n g s b e i t r a g e d e r C u s a n u s - G e s e l l s c h a f t , vo l . I V , M a i n ? 
1 9 6 5 , 145 -62 ( c o n f e r e n c i a le ida en K u e s e n o c a s i o n d e l q u i n t o 
c e n t e n a r i o d e la m u e r t e de l C u s a n o en a u g u s t o d e 1 9 6 4 ) . 

3 8 . Der Naturbegrijf Raimund Lulls im Rahmen seiner «Ars magna»; 
e n : L a F i losof i a de l l a N a t u r a n e l M e d i o E v o ; A t t i de l T e r z o 
C o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e di F i lo so f i a m e d i o v a l e ( P a s s o de l l a 
M e n d o l a ; T r e n t o , 3 1 d e augus ' .o - 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 6 4 ) , 
M i l a n o 1 9 6 6 , 9 0 - 1 1 3 . 

3 9 . R a i m u n d L u l l ; e n : D i e H e i l i g e n in i h r e r Z e i t , h e r a u s g e g e b e n 
von P e t e r M a n n s , M a i n z ( G r i i n e w a l d - V e r l a g ) vo l . I I , 1 9 6 6 , 
126 -9 . 

4 0 . Raimondo Lullo (1232-1316); v e r s i o n i t a l i a n a de l n o . 3 9 ; e n : 
F r a t e F r a n c e s c o , R iv i s t a di C u l t u r a F r a n c e s c a n a , R o m a 3 3 , 
1 9 6 6 , 1 1 0 - 1 3 . 

4 1 . Miscellanea LuUiana. Forschungen der letzten fiinfzehn Jahre 
zum Leben und zur Deulung der Lehren Raimund Lulls; e n : A n -
t o n i a n u m 4 5 , 1 9 7 0 , 2 1 3 - 7 2 . 

4 2 . Raimund Lull, Opuscula vol. I-III (herausgegcben und mit Ein-
leitung versehen von Erhard-Wolfram Platzeck). V o l . I . H i l d e s -
h e i m ( G e r s t e n b e r g - R e p r i n t ) 1 9 7 1 , p a g s . I - X L I X ; 3 5 9 ; vo l . I I . 
( i b i d e m ) 1 9 7 2 , p a g s . I - X L I X , 3 7 3 ; vo l . I I I . ( i b i d e m ) 1 9 7 3 , 
p a g s . I - L l l ; 4 3 2 . ' 

4 3 . P. Michael Fornes ojm., Herausgeber der «Opera parva Bti. Ray-
mundi Lulli»?; e n : E s t u d i o s l u l i a n o s 1 5 , 1 9 7 1 , 8 7 - 9 1 . 

4 4 . Grenzen und Grosse menschlichen Denkens ( p u n t o b a s i c o : el 
a s p e c t o l u l i a n o d e la « d o m i n a t i o » ) ; e n : P h i l o s o p h i a . M i s c e l a n e a 
en h o m e n a i e al D r . D . J o s e I g n a c i o d e A l c o r t a y E c h e v a r r i a . 
B a r c e l o n a ( E d . B o s c h ) 1 9 7 1 , 4 3 5 - 4 9 . 

4 5 . Ars combinatoria; e n : H i s t o r i s c h e s W o r l e r b u c h d e r P h i l o s o p h i e . 
B a s e l - S t u t t g a r t V o l . I ( A - C ) 1 9 7 1 , 5 2 1 - 2 . 

4 6 . Ars magna, lullsche Kunst, Raimund Lull (1232-1316); e n : 
H i s t o r i s c h e s W o r t e r b u c h d e r P h i l o s o p h i e . B a s e l - S t u t t g a r t vo l . 
I ( A - C ) 1 9 7 1 , 5 2 4 - 5 . 

4 7 . Versuch eines modernen Ansatzes zum scotischen Gotteserweis 
( p u n t o d e p a r t i d a : el a s p e c t o l u l i a n o d e la « d o m i n a t i o » ) ; e n : 
S t u d i o S c h o l a s t i c o - S c o t i s t i c a , vo l . V . D e u s et H o m o s e c u n d u m 
m e n t e m J o a n n i s D u n s S c o t i ( A c t a C o n g r e s s u s S c o t i s t i c i I n t e r -
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n a t i o n a l i s V i n d e b o n a e , 2 8 m . s e p t e m b r i s - 2 m . o c t o b r i s 1 9 7 0 ) , 
R o m a e ( S o c i e t a s I n t e r n a t i o n a l i s S c o t i s t i c a ) 1 9 7 2 , 8 9 - 1 0 7 . 

4 8 . La Blaquernitissa de Constantinopla e la «Blaquerna» de Ramon 
Llull; e n : D i a r i o d e M a l l o r c a 2 3 . X I . 1 9 7 2 , 2 4 - 5 . 

4 9 . Gotifried WiUielm Leibniz y Raimundo Llull; e n : E s t u d i o s Lu-
l i a n o s 1 6 , 1 9 7 2 , 1 2 9 - 9 3 . 

5 0 . Gottfried Wilhelm Leibniz y Raimundo Llull ( t e x t o d e la con-
f e r e n c i a l e ida el 1 8 d e o c t u b r e d e 1 9 7 2 en el I n s t i t u t o « L u i s 
V i v e s » de l C . S . I . C . en c o m b i n a c i o n c o n la G o e r r e s - G e s e l l s c h r : ' 
e n M a d r i d ) ; e n : A m o n i a n u m 4 8 , 1 9 7 3 , 4 6 - 6 3 . 

5 1 . Misceldnea Luliana. Investigaciones publicadas en los ultimos 
quince ahos sobre la vida y la interpretacion de las doctrinas de 
Raimundo Llull ( a r t i c u l o r e v i s a d o y a u g m e n t a d o de l n o . 4 1 ) • 
e n : V e r d a d y V i d a 3 1 , 1 9 7 3 , f a sc . 2. 

5 2 . Ars magna; e n : G r a n E n c i c l o p e d i a C a t a l a n a , vol . I . B a r c e l o n a 
1 9 7 3 , 5 1 7 . 

5 3 . Bernardus de Lavinheta, Explanafio compendiosaque apvlicalio 
artis Raymundi Lulli (herausgegeben und eingeleitet von Erhard-
Wolfram Platzeck), H i l d e s h e i m ( G e r s t e n b e r g - R e p r i n t ) 1 9 7 3 . 
p a g s . I - X X ; 5 2 2 ( se a n a d e un i n d i c e d e las p e r s o n a s c i t a d a s ) . 

5 4 . Recension: M a d r e , A l o i s , D i e t h e o l o g i s c h e P o l e m i k g e g e n R a i -
m u n d u s L u l l u s . E i n e U n t e r s u c h u n g zu d e n E l e n c h i a u c t o r u m d c 
R a i m u n d o m a l e s e n t i e n t i u m ; i n : B e i t r a g e z u r G e s c h i c h t e d e r 
P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s . N e u e F o l g e . B a n d 
1 1 . M i i n s t e r ( W e s l f . ) , A s c h e n d o r f f 1 9 7 3 , p p . 1 7 6 ; e n : T h e o l o -
g i s c h e R e v u e 6 9 , 1 9 7 3 . 

5 5 . Recension: S o b r e la m i s m a o b r a i n d i c a d a e n el n o . 5 4 , r e c e n -
s ion m a s b r e v e ; i n : A n t o n i a n u m 4 8 , 1 9 7 3 , 4 0 6 - 4 0 7 . 

5 6 . Recensidn d e la m i s m a o b r a c o m o en n o . 5 4 , r e c e n s i o n t e r c e r a ; 
e n : R o m i s c h e Q u a r t a l s c h r i f t 6 8 , 1 9 7 3 . 

5 7 . Recension: H i l l g a r t h . J . M . , R a m o n Lull a n d L u l l i s m in four-
t e e n t h c e n t u r y F r a n c e . O x f o r d ( U n i v e r s i t y P r e s s a t t h e C la ren -
d o n P r e s s 1 9 7 1 ; i n : A n t o n i a n u m 4 8 , 1 9 7 3 , 4 0 8 - 4 1 0 . 

E n p r e p a r a c i o n : 

( 5 8 ) « E l a r g u m e n t o l u l i a n o d e la e x i s t e n c i a d e D i o s f u n d a d o en el 
p r i n c i p i o a b s o l u t o d e la e t e r n i d a d » . 

( 5 9 ) « E l t i p o d e la V i r g e n c o n s t a n t i n o p o l i t a n a d e la B l a q u e r n i t i s s a 
e n r e l a c i o n con la n o v e l a « B l a q u e r n a » d e R a i m u n d o L l u l l » . 

( 6 0 ) « S t u d i a l u l i a n a » ( c o l e c c i o n d e t o d o s los a r t i c u l o s l u l i a n o s del 
a u t o r d i s p e r s o s e n d i v e r s a s r e v i s t a s y d e a l g u n o s i n e d i t o s a d u -
c i d o s e n e s t a b i b l i o g r a f i a l u l i a n a ) . 
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I n s t i t u t o r o m a n o d e la G o e r r e s - G e s e l l s c h a f t , p u b l i c a d a en l a t in b a j o el 
t i t u lo « D e v a l o r e s e c u n d u m B . R a y m u n d u m L u l l u m » ) . 

9 ) Descubrimiento y Esencia del Arte del B. Ramon Llull ( I V . 
1 9 6 0 en el P r i m e r C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l lu l i s t i co en F o r m e n t o r d e 
M a l l o r c a , p u b l i c a d a ) . 

1 0 ) Raimund Lulls allgemeiner Relationsbegriff unter besonderer 
Riicksicht der aristotelischen Auffassung ( I X . 1 9 6 1 en el s e g u n d o C o n -
g r e s o d e la S . I . E . P . M . en C o l o n i a / A I e m a n i a , p u b l i c a d a ) . 

I I I De tendentia beati Johannis Duns Scoti versus divisionem 
formalem respeclu relationum tabellae a beato Raymundo Lullo propo-
sitae ( 8 . X I . 1 9 6 2 en el P o n t i f i c i o A t e n e o A n t o n i a n o d e R o m a , p u b l i -
c a d a ) . 

1 2 ) Der Plalonismus bei Raimund Lull ( X . 1 9 6 3 en el C o n g r e s o 
a n u a r i o d e la Goe r r e s -Gese l l s cha f t en T r e n t o / I t a l i a , p u b l i c a d a ) . 

1 3 ) Von der lullschen zur kusanisc.hen Denkform ( V I I I . 1 9 6 4 en 
o c a s i o n de l q u i n t o c e n t e n a r i o d e !a m u e r t e d e l C a r d e n a l N i c o l a s d e 
K u e s , en K u e s s o b r e la M o s e l a , p u b l i c a d a ) . 

1 4 ) Der Naturbegriff Raimund Lulls im Rahmen seiner «Ars 
Magna» ( I X . 1 9 6 4 . en el t e r c e r C o n g r e s o d e la S . I . E . P . M . en M e n d o l a 
c e r c a d e T r e n t o / I t a l i a , p u b l i c a d a ) . 

1 5 ) Gottfried Wilhelm Leibniz y Raimundo LluII ( 1 8 . X . 1 9 7 2 en 
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1625) Inlroduccion a Raimundo Lhdl (Diez conferencias leidas 
en los dias 23-27.X.1972 en la Facultad de Teologia de Barcelona, Sec-
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LA C R E A C I Q N , S E N A L D E LA F I L O S O F I A L U L I A N A 

LA CREACION COMO U N A MARCA DE LA FILOSOFIA CRISTIANA 

DE RAMON L U L L 

En numerosas investigaciones acerca de la vida y el desano l lo del pen-
samiento filosofico en el seno dcl crist ianismo por mas de dieciocho siglos 
niuchos es tudiantes e historiadores de la filosoffa han establecido suficien-
t emente bicn la manera cn que es autori / .ado hablar de la realidad y de la 
existencia de la filosofia cristiana. De acuerdo con esto los mismos inves-
tigadores han pues to muy en claro el sent ido en quc las palabras 'filosoffa 
cristiana' deben ser entendidas» si alguien desea sacrificar cor rec tamente 
c o m o 'filosofo y cr is t iano ' el con jun to dc pensamientos dc un escritor 
o dc una escuela; y e s t o , p o r q u e es ambas cosas,al mismo t iempo, y no so-
lamente una pobrc caricatura dc lo uno ni dc lo o t ro . No seria por eso 
muy dificil indicar aqui' las mfnimas condiciones que debe tencr un sistema 
o sfntesis filosofico para que merezca presentarse leg i t imamente c o m o cris-
t iano, sin por cso dejar dc ser un au ten t ico ejemplo de filosofia. Ninguno. 
podrfa negar por e jemplo. quc una de las carac tens t icas imprescindibles 
es admit i r quc la esfcra dc la vcrdad racional no se halla hermet icamente 
cerrada den t ro de las fronteras de un saber adquir ido o adquirible por las 
exclusivamente inteligcncias y otros recursos h u m a n o s , es decir de un saber 
calificado dc filosofico o empfr icamente cientif ico en el sent ido ordinar io 
de la palabra. La filosoffa cristiana siemprc sc hallara abierta a la posibi-
lidad autent ica de q u e la mcn te humana puede scr i luminada con verdades 
que aunque de por si sobrepasan los lfmites de un saber puramente h u m a n o 
y na tura l , una Inteligencia Suprema tienc el podcr dc comunicar las . Se 
debc admi t i r que dichas posibilidades no por eso llegan a formar en tonces 
parte dc la filosoffa c o m o tal, pues siguen siendo de una fndole distinta 
que las coloca por encima de la intcligcncia humana y dc todos los criterios 
a los que se somctc un saber empfrico-racional, sea cientffico o filosofico. 
Pero el hecho de que no lleguen a formar una parte integral de la filosoffa 
no las anula ni seoponc a su caracter de verdad. Por lo t an to nuestra inte-
ligencia debe aceptarlas , porque tienc su origcn en Aquel de quien proccdc 
t a n t o la verdad c o m o nucstra propia inteligencia. En otras palabras: ningiin 
pcnsamien to quc se proclame agnostico de la posibilidad dc una vcrdad 
por encima de la verdad filosofica, ni menos aun ningiin pensamien to que 

sea relativista o esceptico de toda verdad metaffsica, puede ser legf t imamente 
designado c o m o par te de la filosoffa cristiana. 

I.—I'ara saber cl significado de la frase 'filosofia crisliana' vcasc Mauricio Ncdoncellc, 
Is There u Crislum Philosophy, Ir. Illlyd Trclliowan. Hawthon Books. New Vork. 
1960, pp. 85-114. Cf. Ktienne Gilson. History of Chistian Philosophy in the Middle 
Apps, Kandoin l lonsc. New Vork, l').•>.•>. |>. (>: Joseph Owens, An Elementary C.hris-
lian Me.taphysics, Umcc 1'uhli.shing Co.. Milwankcc, 1963, pp. V - V I L Josef Picpcr. 
Leisure, the iiasis of Culture, Tr. Mcxandcr Dru, Panthcon liooks, Ncw York. pp. 
151-165. 
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Igualmcntc imprescindible es la aseveracion racional dc quc cxistc un 
Ser S u p r e m o , un Maximo Principio onto logico , al que no nos es imposible 
identificar con Aquel a quien la lengua religiosa dcnomina por el n o m b r c 
de 'Dios ' . Y c o m o parte integral de esta scgunda posicion racional hay 
una distancia infinita que scpara y distingue clara y e t e rnamen te al Ser Su-
p remo por una lado, y por el o t ro al con jun to de todos los otrosscres a 
los cuales les es posible existir en algun t i empo . Asi' sc evitan los dos si-
guientes errores contrar ios : p r imero rechacemos el crror dc cualquier iden-
tificacion pandeis ta que al menos pare /ca reducir a Dios y al m u n d o a 
una misma y sola realidad. Sin embargo . no por eso vamos a p roponer 
ni. a defender el o t r o exagerado error que insiste en la t ranscendencia irra-
cional de par tc dcl Primer Principio onto logico , y no nos permitc hablar 
de ninguna presencia ni de ninguna inmanencia rcal y significante dc la divino, 
e te rno e infinito en lo m u n d a n o . en cl t i empo y en lo finito o l imi tado 

Una doctr ina que enseguida nos pcrmite observar si csta segunda condi-

cion del pensar crist iano ha pene t rado en las rcflexiones de un filosofo, 
se refiere al problema o a la cuestion del origen del m u n d o . <,A quien o 
a que debe el universo, que es ia total idad de seres y cosas dis t intos y di-
ferentes de Dios, el origen de t o d o lo que es y posce, cs decir . su cxisten-
cia y su ser? Y aunque el. problema no se refiere so lamentc a un dis tante 
y antiguo pasado, sino tambien a la existcncia que poseen estos seres y 
estas cosas en cada m o m e n t o de .un t i empo fluycnte y presentc , razoncs 
ontologicas nos permi ten distinguir y separar el aspecto d is t in to del pro-
blema cn lo que atane al m o m e n t o originario, cuando por primera vez co-
menzaron a cxistir seres y cosas dist intos y diferentes del Ser S u p r e m o , 
cuyas singulares prerrogativas incluye la de haber cxist ido por csencia y 
absoluto derecho desde toda la e te rn idad . Dc acuerdo con la afirmacion 
de la singularidad y t ranscendencia del Primer Principio on to log ico , y con 
voz casi unan ime , la filosofia cristiana ha sciialado que cl m u n d o y t o d o , 
lo que cl cont iene deben t o d o lo que son y poseen, especialmcntc lo que 
les es mas l n t i m o y fundamenta l . su ser y su existencia, a O t ro Suprcma-
mente Excelente . Este O t r o es el Ser a quien desdc los comienzos del 
pensamiento dialectico-filosofico y cr is t iano, ya en los dfas dcl inspirado 
Doctor Hipona, se ha conoc ido c o m o el mismo Ser, de cuyo n o m b r e nos 
dio el Libro del E x o d o con las palabras "ille qui est '" . - Este Ser en tan 
dis t into y singular su posicion de la perfeccion del ser por abso lu to dcrecho 
y de una unidad tal , que su ser se identifica con su presencia, que San to Tomas 

de Aquino no p u d o darle o t ro n o m b r e filosofico mas aprop iado que " ipsum 
esse subsis tens".^ Y bien sabido es que, unos ahos an tes /e l Arzob ispo de 
Can te rbury , San Anselmo, siguiendo al doc to r de la Gracia, lo hab ia de-
clarado un ser tan Excelente , que ninguna inteligencia, incluso la divina. 

2.-£A.-O</<», III. 14. 
3.—St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 4 . a. 2. Marielti, Korne. 1952. 

p. 2 1 ; lambien q. 3 , a. 4 y q. 13 , a. 1 1 , pp. 16-17, 74 . Cf. Etienne Gilson, The Chris-
tian Philosophy of St. Thomas Aquinas, Kandoni House, New \ork, 1966. pp. 91-
95 . 
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es canaz de concebir a o t ro mayor y de mas excelente perfeccion y no-
bleza5 Estos son cjemplos del m o d o en que los grandes maestros del pen-
samicnto cristiano han con tcmplado a ese Ot ro , a ese Ser Transcendcnte 
y Supremo , a quien , segiin todos ellos, el m u n d o con todas sus partes 

las mayorcs y las menores . deben su ser y su existencia, dc tal manera 
que cuando rccibieron estos dones originaria c inmedia tamcntc , los reci-
bieron de una manera total y absoluta. Fue de una manera total y absoluta 
porquc an ter iormente a ese m o m e n t o Cn que se lcs dio su ser no eran 
nada abso lu tamente ; y aun dcspues de haber recibido su ser y de haber 
sido puestas en existcncia, no por cso comien/.an a poscer su ser por csencia 
y absolu to derecho. 

C o m o se sabc eso es exac tamente lo que el crist iano piensa y ent iende 
cuando habla de la creacion dcl m u n d o , que fue una produccion en que 
este fuc do tado de ser de una manera originaria y to ta l , pues nada de el 
existia an te r io rmente . Tal cs la creacion ex nihilo o dc la nada. Y por 
consiguientc es una de las posiciones que siempre facilitaran la caracte-
rizacion dc una filosofia c o m o autent icamente cristiana. lmposible serfa 
describir a un filosofo y a su pensamiento c o m o tal, si expl ici ta y cons-
c ien tcmentc ncgara o ignorara quc el universo dcbe su origen a una tal 
produccion ex niliilo. Bastara una mirada ligera a la historia para recor-
darnos de que antes de la aparicion del cr is t ianismo, y aun despues pero 
por lo general fuera de su seno aunque no siempre geogfaficamcnte, mu-
chos pensadores han ignorado en su filosofia, cuando no la han negado, 
dicha creacion del m u n d o ex nihilo. 

Entre los filosofos de Grecia y del m u n d o g r i e g o - r o m a n o ocupan la 

• primera fila Platon, Aristotelcs y Plot ino . Vcamos sumar iamente lo que 
ellos pensaban sobre nucs t ro problema. A pesar de comba t i r hcroica y 
nob lcmente el a tefsmo de los antiguos a tomistas , quienes atr ibuian el 
principio del m u n d o a un cicgo y for tui to movimiento y juego de a tomos 
invisibles c indivisiblcs cn el vacio del no-ser, el sublime Platon no nos 
ha dcjado en sus Dialogos nada que se pueda sin ninguna duda interpretar 
c o m o una indicacion clara de quc para el fundador de la Academia el m u n d o 

debia su ser a un acto creativo ex nihilo por su Ser S u p r e m o , Dios. La 
belleza absoluta del Simposio fuc descrita en terminos a veces aplicables 

a la Divinidad pues es "etcrna, nunca hecha , indestruct ible , ni de nin-
guna manera sujcta al dcsarrollo ni a la ruina: ni t iene aqui ' una parte be-
lla ni alli otra fea; ni una que hoy es bella y que n o lo era en o t ros t iem-
pos . " - ' Sin menc iona r las dif icultades por lo impersonal que aparece esta 
belleza para scr identif icada con el Dios del pensamien to judeo-cr i s t iano , 

4,—St. Anselm ol Canlcrbury. Proslogion seu Alloquium de Dv.i Exislenlui, c. 2 , 
en Pnlrologiue l.ntinne Cursui- Completum, ed. .1. I'. Migne, Paris , '1853, Vol. 158 , 
p. 2 2 2 : Sl. Aguslinc. De Doetrina Christiana, I, 7. 7. en Patrologia I.atina, Mignc, 
Paris. 1 8 8 7 , Vol. 34 , p. 2 2 . Cf. Gilson, History, pp. 1 3 2 - 1 3 3 . and Coplcston, History 
of Philosophy, iNcwman Press, Westminstcr, Md., 1 9 6 2 , Vol. 2 , p. 70 . 

5.—Plalon,Simposio, 2 1 1 a , c n The Collected Dialogues, tr. Kdith Hamillon y l lunungton 
Cairns. Princcton University Press, Princeton, 1 9 6 1 , p. 5 6 2 . 
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Platon nunca dijo nada que nos haga considerar ser iamente quc la bclleza 
"de la cual todas las cosas bellas reciben su b e l l e z a " 6 fucsc o hubiesc sido 
creadora o creativa ni siquiera del ente mas p e q u e n o , ni mcnos aun quc 
lo hubiese sacado de la nada l ib rementc . 

En o t ro de sus Dialogos, La Republica, Platon nos habla de la Idea del 
Bien que , en la opinion de algunos his tor iadores , cs o t ro n o m b r c para 
la belleza del Simposio. Sin duda , el la prcsenta en aquel Dialogo c o m o 
el mas alto y pr imer principio ontologico7 un principio quc en sti trans-
cendencia es responsable de la esencia. y del scr tambien de todo lo que 
puede hacerse obje to de un conoc imien to infalible, es decir, de las for-
mas-ideas o esencias del m u n d o inteligible que Platon distingue del m u n d o 
de la materia percibido con los sent idos . Con t o d o , otra vcz. no obs tan te 
las inspiradoras palabras con que describe quc la Suprema Idca ocupa 
y ejercita en el m u n d o del au tcn t ico ser un papcl analogo al que el sol 
tiene en el m u n d o de las cosas visibles. nos es imposible contcmplar la 
c o m o al Dios Creador del m u n d o ex nihilo Tiene quc ser asi' porque to-
davia delante de noso t ros . igual que ya sc nos hab ia aparecido, aparccc 
la Belleza del Simposio, c o m o una fuerza abstracta , impresional , subsis-
tente y de vcras t ranscendcnte . pero sin la menor sugestion de que es un 
Ser Intel igente . con un poder libre y absoluto para produci r scrcs dis t intos 
de sf de la nada, cx nihilo.^ 

Parece que nos acercamos a un Dios de caracter personal . a u n o que 
demuest ra una responsabil idad dirccta cn la formacion del m u n d o , cuando 
leemos de la persona-mito del Dcmiurgo del Tiineo. Se trata de una ente-
persona pues se le describe c o m o poseido dc inteligencia con la que ejer-

cita su oficio de organizador del m u n d o , ut i l izando c o m o mode lo del orden 
y la realidad del m u n d o inteligible de las Ideas. De acuerdo con un plan 
in ter iormente concebido prosigue su decision necesaria de formar y ordenar 
el universo.^ Dejando al lado la opinion que crce ver cn el Dcmiurgo a 
una figura mftica con la cual el au tor in tcntaba comunicar a sus lectores 
su concepcion de la es t ructura inteligible dcl m u n d o que nos indica quc 
fue la obra de ura causa racional, v sin dccir nada de su relacion con 
la Unidad o el Uno del Pannenides, con la Belleza del S imposio o con 
la Idea del Bien de la Republica, no hay duda que hay que afirmar que 
la concepcion del Demiurgo no se acerca ni poco ni m u c h o a la de una Dios 

creador del m u n d o ex nihilo.' ' Segiin la solo probable narrativa de Timeo, 
el m u n d o fue formado y o rdcnado cn el scnt ido de que el Demiurgo, sin 
l ibertad y obedec iendo a su abundan te y generosa b o n d a d , ha quer ido 

6.—Platon, Hippias Mayor, 289d, The Collected Dialogues, p. 1543. 
T.-Platon, La Repiiblica, .">()9I>. The Collected Dialogues, |>. 7 4 1 . 
8 . -Coples ton . op. ciu. Newman Press, Westmirtsler, Mcl., 1960. Vol. 1. pp. 172. 

176. 
9.—Platon, Timco 27c ss. The collecled Dialoques, p. 1161 ss. 
I 0 . - C o p l e s t 6 n , op. cil.. Vol. 1, pp. 191. 215 . 

Vol. 1. pp 189 . 247 . 
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intfoducir ai menos una imitacion del ser y de la inteligibilidad de las 
Ideas en la materia-espacio desordenada que se le prescntaba ya exis t icndo. 
al igual quc las Ideas. La dicha mater ia , a pcsar de su casi no-ser, ha es-
tado poseida de su cxistcncia desdc s iempre. y el Demiurgo se ha visto 
for/.ado por su naturaleza difusa dc bondad a obrar en y sobre ella sin 
ninguna l ibertad. Tal cs la explicacion platonica de por quc cl bondadoso 
Demiurgo in t rudujo orden y ser cn la materia eaot ica . la cuaJ cs cn reali-
dad un no-scr ya quc se halla dc por si privada de loda determinacion 
inteligible quc la enr ique /ca con la perfeccion del s e r . ' - En lugar de ser 
un ser, se lialla y esta sujeia a la accion cons tan te de hacerse, pues siem-
pre cst;i dcbajo dc las cosas quc sc estan haciendo y que nunca llegan a 
ser hasta el p u n t o de que no dejan de ser lo que se hacen t rans i to r iamente . 
La matcria dcl Tinwo por consiguiente . no es una nada absoluta , sino 
un algo del cual . ex quo, y en el cual , in quo}^ gracias a la influenciadel 
Demiurgo y de las Idcas. aparecen las cosas pcrecederas , sensibles e in-
dividuales, todas sujctas a la generacion y a la cor rupc ion , sicndo cstas 
caractcrist icas de todo aquello que siempre se halla en el proccso de hacerse 
y quc nunca sc encucnt ra s iendo plena y per fec tamente , c o m o lo indican sus 
cambios con t inuqs , debido a que nunca llega a ser lo que son las autent icas 
realidades dcl m u n d o del verdadero scr. el m u n d o de las Idcas. Y c o m o 
ya se ha mas que ins inuado, aun en el acto mismo dc formar cl universo el 
Demiurgo no obra con independencia , pues cn la produccion de las cosas y 
cntes en la materia del cspacio los modelos que con tcmpla siempre estan alli 
delanlc dc el. T o d o esto no deja ninguna duda de que cl universo no fue 
hecho por un Demiurgo quc haya produc ido todo lo que no sea el por 
un ac to originario de creacion. El no produjo ni la materia ni las ideas 
modelos , ambas al parccer cternas e indepcndientcs del formador dcl m u n d o . 
lo que el pensamiento y la filosofia cristianos excluye cuando hablamos 
de la creacion. ex nihilo. 

Pasando una mirada muy sumaria a lo quc sc pucdc considcrar c o m o 
el pr imer pr incipio ontologico dc Atis toteles , e ignorando la cuest ion de 
su unidad numer ica , bastara dccir quc cl Motor Inmoyible de la Fisica 
y Metafisiva)^ descri to tambien como el Acto P u r o ' - 5 y la Inteligencia 
P e n s a n t e ' " 'cn sf misma exclusivamente . parece ser un supremo principio 
ontologico de orden p e r s o n a l . ' ^ Ademas segiin el filosofo de Estagira los 
movimientos del cielo y de t o d o lo que esta s i tuado en el m u n d o encuen-
tran su explicacion liltima cn una causa teologica que no es otra que el 
Ac to Puro y la Inteligencia Pensante . Pcro al igual quc su macs t ro , Aris-
toteles ahora no nos p re sen ta una causa eficiente de la que reciban todas 

12. -1'lalmi. Tinu-o M)n. Thr Collected Dialogues, p. 1162. 
13 . - /6W. , ")ll) y 521). [>. 1 178. 
14.—Aristotle, l'hysica, L. VIII. 6, tr. W. I). Ross, The Studenl's Oxford Aristotle, 

Oxford University 1'rcss. Oxford. 1 9 4 2 , Vol. 2. 259b: Melaphysiea. L. lambda, 7. 
tr. W. L). Koss. 7 V Studenfs Oxford Arislotle, Oxford University Press, Oxford, 
1942. Vol. 1. L073a. See Coplcston, op. <•//.. Vol. 1. p. :! ld. 

15 . -Aris tot le , Metaph., L. lambda, 6. Vol. 4, l ( )7 lb . 
16.- /6i</ . , L. lambda. 9. Vol. 4, 19741). 
17.—Copleston, op. cit., Vol. I. |). 317 . 
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las cosas movidas , corrupt ibles e incorrupt ibles , su scr y su e x i s t e n c i a . 1 8 

Una casualidad efectiva o cficicntc de parte del Ac to Puro nos obl igana 
a in t roduci r una nocion de cambio en el m o t o r inmovible, lo cual serfa 
cont rad ic tor io ya que el dicho primer m o t o r no rcsulta en tonces ni in-
mutable ni inmovible. Cicr tamente nos hal lamos con un principio on to lo-
gico t ranscendente , tal vez mas pcrsonal y menos ambiguo que el dc P la ton . 
pero con todo no nos es l ic i to concluir y decir que cl Dios de Aristoteles, 
si tal sc le puede Ijamar al Pcnsar Pcnsante , es un Dios Creador y conscr-
vador dcl m u n d o . El Acto Puro de Aristotcles 110 p rodujo al m u n d o , ni 
siquiera segiin el m o d o del Demiurgo pla tonico . ya que su perfeccion 
t ranscendente hasta lc es imposible conocer lo y mostrarse por el bajo 
pena de dejar de ser el Ac to Puro con el cual se define su divinidad. Tan 
lejos y distante esta el Pensar Pensante del munso dc las cosas quc ni las 
conoce , pues tal conoc imien to implicarfa una dependencia de lo perfccto 
sobre lo imperfec to t o d o lo cual contradice la concepcion del Ac to Puro . 
Mas iniciativa y persuasiva de c o m o la posicion aristotelica excluye la 
creacion del m u n d o ex nihilo es la ensenanza de Ari toteles acerca de 
la mater ia pr imordial . Segun csta ensenanza, la materia entra y esta pre-
sente c o m o un principio ent i ta t ivo en la substancia dc todos los seres 
sujetos a la gcneracion y a la cor rupc ion . Fsta materia prima o primera 
de que son echos con t inuamen tc los entes sublunarcs no esta sujeta a 
a la generacion ni a la corrupcion cn manera alguna, aunque todas las 
cosas compues tas de esta matcria prima sf lo estan. Pcro hay mas, pucs 
esa materia prima nunca tuvo comicnzo ni nunca sufrira un fin, sicrido 
tan e terna c o m o es cl Ac to Puro, o por lo menos tan sempiterna c o m o lo 
es el cielo que con sus rcvoluciones y movimientos perdura y cont imia 
por toda la e te rn idad . 

Ya despues de comenzada la era cristiana y ccr rando la filosoffa an-
tigua sobresafc el u l t imo de los grandes filosofos dc la cpoca greco-ro-
mana , el casi inspirado Plo t ino . Sin duda hay quc admit ir que cn el cn-
con t r amos a un pensador religioso que se esmera en dirigir nucs t ra aten-
cion al que parece un Dios t ranscendente , un Dios que facilmente se dis-
t inguede todos los o t ros entcs que tienen la posibilidad de existir , tan 
facilmehte que se le apoca y anula si se le considcra c o m o un ser semejantc 
a los o t ros . La fuente y origen de todos los seres, el Uno de Plot ino esta 
tan lejos de lo que de El ha proced ido y siguc e m a n a n d o quc hay que 
confesarlo tan encima del scr, que mejor serfa decir que no posee el ser 
y que no es un s e r . ' ^ El deseo admit i r lo del filosofo es quc no se piense 
en la Unidad Suprema de una manera pantefs t ica .20 N o hay que confundir 

al Uno con cualquiera ni con todas las cosas singulares que de El p roceden , 
sin que por eso lo modif iquen cn la mas mfnima manera , pues una de sus 
prerrogativas singulares es la de permanecer inalterable en una perpe tua 
y e terna ident idad consigo mismo y con la unidad mas perfecta conce-
bible y posible. Aun la mas pequena al teracion, disminucion o anadidura 
lo redicirfa a ser otra cosa, y en tonces ya no serfa cl Uno . Con t o d o sin. 

1 8 . - / 6 W . , Vol. I. pp. 3 1 1 , 315 . 
19 . - ( I i l son , History, p. 70 . 
20.—Coplcston, op. cit., Vol. 1, p. 467 . 
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embargo , la explicacion plot iniana acerca dcl origen y comicnzo del primcr 
ser o de la pr imera inteligcncia, dcl alma del m u n d o , y del m u n d o vi^i-
ble no tiene nada que nos sugiera un proceso verdaderamente c r e a t i v o . - ' 
En lugar de la creacion libre en que t o d o es inicialmente sacado de la nada 
nos e n c o n t r a m o s pr imero con la dualidad in t roducida con la Inteligencia, 
cl ser p r imero , y luego con la multiplicidad de seres sucesivos, todos los 
cuales procedcn dcl Uno mediante una emanacion ncccsaria, mediata o 
inmedia ta , por medio dc la cual el Uno sc descarga de ellos, sin que por 
eso sea a l tcrado en la mas min ima manera. Aun la materia tan distante 
dc la sinplicidad del Uno que mas se asemeja al desorden caot ico del no-
ser o de la nada. de aquello que no tiene nada de ser es t r ic tamcnte por 
ser tan imperfccto y tan debil . la misma materia que ent ra en la consti-
tucion enti tat iva dc los scrcs que const i tuyen el m u n d o sensible, aun ella 
misma se deriva dc la Unidad Suprema dc una mancra mistcriosa pero 
con t o d o e m a n a c i o n i s t a . - - El proceso emanat ivo que tuvo su comienzo 
en cl Uno Transcendcnte se comple ta ahora, alcan/.ando su l imi te , en 
la aparicion de una matcria que ha procedido en cl Uno mismo dcspues 
dc y mcdiante el alma del m u n d o . No hay necesidad de anadir que to-
do esto ha ocurr ido sin ningiin conoc imien to y sin nihguna cleccion li-
bre dc partc del Uno Incomprensible , quicn obra o permitc la produccion 
y emaiiacion de todo lo que de El brota con una necesidad radicada en 
su misma naturaleza. 

Despues de este brevc resumen de las ideas de los grandes ingenios de 
la filosofia antigua relacionadas con la cuest ion del origen dcl m u n d o , 
nos toca preguntar y vcr lo que han dicho y pensado los filosofos del me-
dioevo fuera dc la cr is t iandad. Entre los seguidores del lslam, quienes 
bien pudieron haber conoc ido la narrativa de las primeras paginas del Ge-
nesis, no podemos ignorar a los prfncipes de la filosoffa musulmana , Avi-
cenna y Averroes. En los ojos del p r imero , debido scguramente a influen-
cias neopla tonicas e ignorando lo quc pudo habcr le ido en el primer li-
bro del Pentateuco, hay que hablar de un Dios que tuvo que crear ne-
cesar iamente , de m o d o que su naturaleza no le permitfa ni el no-obrar 
ni el obrar de diferente manera en cuan to lo que concierne al m u n d o dis-
t in to de sf mi smo: El resultado se que la explicacion de Avicenna no se 
aparta m u c h o de lo que hay que calificar c o m o emanacionis ta . - - ' S iendo 
Dios la pura esencia del Bien o el Bien mismo , El t iende nccesar iamente a 
irradiar y a difundir su bondad . lo cual proccdc a hacer por medio de 
varias inteligcncias emanat ivas . La creacion, si det al todavfa se quiere 
hablar . no es por consiguiente otra cosa que una emanac ion , tan eter-
na c o m o necesaria y de terminada , pues se explica con la necesidad por-
pia de la Divina Naturaleza. Sobre t o d o no se le debe describir c o m o una 
producc ion librc procedente gracias a la voluntad divina.^4 Dios n o es 
asf capaz de crear nada diferente de lo que hizo ya en la creacion ha ocurr ido 
no c o m o una producc ion de un m u n d o que antes no era absolu tamentc 

2 1 . -Ibid.. Vol. 1. p. 466 ss. 
22.-Ibid., Vol. 1. p. 4 6 9 . 
23.—Gilson, liislory, pp, 213-214 . 
2 4 . - ' 6 i U . p. 2 1 3 . 
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nada , es decir n o c o m o una produccion e.x nihilo; sino que por el con t ra r io 
c o m o una produccion para la que se utiliza la misma substancia i n tnnseca 
del Bien S u p r e m o , algo de la cual pasa a formar partc dc las primeras in-
teligcncias. Indudab lemente la intencion dcl filosofo arabe pone muy 
en claro la famosa distincion quc establecio en t r e . por un lado , el Scr cuya 
existencia cs necesaria-- y , por o t r o , todos los sercs cont ingcntcs cn los 
cuales la existencia no es nua de las no tas necesarias e in tnnsccas dc su 
esencia. Pero , con todo su pensamicnto y tcoria dc una creacion eterna 
y necesarfa estan de otras dificultades insolubles replctos para la filosofia 
cristiana, c o m o por ejemplo su afirmacion dc- quc Dios no conoce directa-
mente ningiin objeto singular y c o n c r e t o . ° 

Mas diffcil de conciliar con las posiciones de la filosoffa cristiana es 
cl pcnsamiento del filosofo arabe-espanol, Averroes. Para cl C o m e n t a d o r 
de Aristoletes, aunque otra vez nos de la impresion dc qucrer n o cae rcn 
ningiin pan te i smo o cmanacionismo c rudo , tambicn se pucde preguntar 
( C o m o hay que en tender el m o d o en quc c o m e n z o a cxistir el m u n d o ? 
Bien, segiin ei, para quc tenga sent ido la crcacion, hay CJLIC cn tcndc i ia c o m o 
una cduccion simple dc formas quc estan contcnidas po tenc ia lmentc en 
la mater ia pr ima. Esta liltima, por o t ro lado, ha exist ido siempre y nunca 
dejara de existir. Siendo e terna, no se puede decir quc csa materia fue 
hecha despues de un m o m e n t o cn quc todavia no cra nada, y por con-
siguiente hay que proclamarla tan c t e m a c o m o Dios, o al mcnos coe terna 
con El. Por ser ella tan eterna c o m o 1:1, Dios ni puede crcaiia c o m o 
lo ent iende la t raduccion judeo-cris t iana, ni puedc aniquilarla o reducirla 
a la nada absoluta . T o d o esto no se opone a admitir al mismo t icmpo 
que Dios, c o m o Causa Primcra, pueda actuar cn y sobrc ella. pues cn cl 
ejercicio de so oficio de causa cficientc educe las formas que se hallan 
c o m o escondidas en la potencial idad del a materia e t rena . No por nada 
hab ia llegado Averroes a la posicion de que en Aristoteles se habfa cn-
carnado en la f i losof ia-^ y no nos debe parccer ex t r ano que lc siga 
lealmente defendiendo la doctr ina de la e tern idad de la matcria de la cual 
han nacido y cont imian a nacer mundos que se succden a t c rnamen te . 

T a m p o c o nos debe ext ranar que los grandes pensadores cristianos del siglo 
de o r o de las Escolasticas vieran en el Averroismo emigrando a las universi 
dades europeas a un enemigo fatal para la filosoffa y el pensamien to cr is t iano. 
Mucho se ha escri to de la guerra valiente quc el Doc to r de Mallorca libro 
contra varias de las doctr inas fundamentales de los secuaces del Averroismo 
la t ino29 q U e habfa ganado bas tante entre los Arthtae de la universidad 

2%.-lbid., p. 2 0 7 ; Copleston. o;>. cit., Vol. 2, p. 194. 
26.—copleston, op. cit., \ o l . 2. p. 215 . 
Zl.-lbid., Vol. 2, p. 198. 
2 8 . - C i l s o n , Hisiory, p. 219 . 
29.—Para una lisla dc las obras anli-averroistas dc I.ull vease Joaquin y Tomas Ca-

rreras y Artau, Historia dc la Kilosofia Kspaiiola - Filosofta Cristiana dc los Siglos 
yill a XV, Real Acadcmia de Cicncias Kxaetas. Kfsicas v Naturales, Madrid. 1939 . 
Vol. 1 , pp. 317-320 . 
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y ciudad parisicnses a fines del siglo trece y comienzo del ca torce . Mas 
tarde abra ocasion de aludir a su tcsis de lae ternidad del m u n d o contra 
la que Llull pelco. viendola c o m o una de las ensenanzas mas peligrosas 
y nefarias desde el p u n t o de vista del tefsmo crist iano. 

El t i cmpo no nos permite ahora mas que indicar brevemente las posi-
ciones generales de la Filosoffa Moderna, que se ha desarrollado con una 
casi consciente independencia del pensamiento filosofico t radic ionalmentc 
cr is t iano, s iendo este cn su forma Escolastica el linico movimiento que 
ha c o n t i n u a d o con fidclidad cn las huellas de la filosoffa griega y hele-
nista, s iemprc que la haya cons idcrado en el camino dc la verdad. Es ne-
cesario p r imero aludir al subjctivismo, impl fc i to al mcnos . dcl quc na-
cieron y en el que han con t inuado muehas dc las filosoffas desde el siglo 
diecisiete.30 Fue en tonccs en la persona del Padre de la Filosoffa Moderna, 
Rcne Descartcs, que comenzo la corr ientc moderna , cuando el h izo el 
heroico esfuerzo dc salir del esccpticismo de esos dfas con la duda me-
todiea cartesiana. De*safortunadamente la hcrcneia que el pensamiento mo-
d e m o en tonces recibio y dc la que lodavfa sigue hcredera es la aparente 
cer t idumbre dc un pcnsamicnto encer rado en s i mismo, a u t o n o m o e in-
dcpendiente de la realidad exter ior la cual solo nos presentan los valiosos 
y humildes sent idos . La tragedia por consiguiente , consiste en que a los 
modernos . a pesar de los heroicos esfuerzos, no les ha sido posible ent rar 
seriameTite en la investigacion de problemas quc se refieran a. la realidad, 
extcr ior e inter ior , con la posible exccpcion de los que cstudia la gnoseologfa 
Lo que es y exis tc , pr incipalmentc lo que hallamos a fuera de nosotros 
y miis alla de las sensaciones e ideas de nuestra conciencia , queda eficaz-
mente excluido dc las reflexiones dc la filosoffa moderna , siempre que 
csta no contradiga sus posiciones basicas. Desde los dfas del dual ismo y 
racionalismo cartesianos sc han ocupado los modernos , casi exclusiva y 
c o n t i n u a m e n t e , con el problema epis temologico, el que es tudiado en el 
c o n t e x t o del subjetivismo nunca scra solucionado con una satisfaccion 
racional. Pcnsando en esla situacion de los modenios Jacques Maritain 
ha escri to que "desde el p u n t o de vista objetivo de la naturaleza intrfnseca 
de los modos dis t intos de conocef ' ->l los ' i smos ' filosoficos mas impor tan tes 
de nues t ros dfas nunca pasan mas alla del umbral y puer ta a que uno llega 
en cl m o m e n t o en que comienza a pensar de una manera filosofica. Desde 
el p u n t o de vista de la historia de las ideas los sistemas a que se refieren 
tales ' i smos ' son sin duda p roduc tos de intcligencias e ingcnios grandes. 
Ninguno lo puede negar. Pero t ampoco se puede negar que su negacion 
o rechazo categorico de ciertas verdades primitivas basicas que forman el 
sopor te de la es t ructura noet ica del saber propio de la filosoffa, c o m o taJ, 
les impide a los modernos el tomar ni siquiera un paso co r to que les lleve 
mas alla de los problemas noet icos , sin contradeci r sus posiciones episte-
mologicas. - En tales condiciones no es extra i io que no encon t remos 

.'(().—John Pfcifcr. The Myslery of Knowlcdgr. Wnjii Books. Mbany, N. Y.. |>|>. 
I2-2B. 

31.—Jacques Maritain, [pproaches to Cod, Ir. P. 0 'Reilly, Macmillan, Ncw York , 
lOM, p. 2<). 

32,—Loc. cii. Cf. Copleston, op. cil. Newman Prcss, Westminster, Md.. L968, 
Vol. 5, p. 71 . 
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sino poq ius imo de una metaffsica profunda y consis tente , aun cuando se 
trata de los mas geniales filosofos entre los modernos , no satisfechos con 
la pobreza de un saber que no sale de los lfmites del sujcto pensante . Los 
problemas metaffsicos profundos que jus tamente ocuparon la atencion 
de los mejores pensadores dc Grecia y de la Edad Media no son estudiados 
ni atacados por los modernos sino ocasional y casualmente , y casi sola-
mente cuando tocan con el problema epis temologico. Y lo que vale decir 
acerca de la act i tud para con las cuestiones metafisicas en general, se puede 
con mas rigor decir si los problemas se relacionan con las cosas impor tantes 
de la vida y si son tambien t ra tados en las ciencias religiosas. En un ensayo 
t i tulado Musse und Kidt, el profesor aleman Pieper escribe: "asf c o m o se 
manifiesta ella misma, la marca decisiva de la filosoffa moderna consiste 
en haberse apar tado de la teologia comple t amcn te , pues se ha hacho del 
t o d o independiente de la fe y de la t rad ic ion ."33 El mismo autor discurrc 
en siguida sobre una dificultad quc lc m u n d o m o d c r n o ha heredado de 
los padres su filosofia, una fificultad que les hace muy diffcil interesarse 
v, mas aun, de tomar en serio problemas de caracter ne tamente cspecu-
lativo, tales c o m o son los principales problemas de la filosofia y todos 
los de la metafisica. Dicha dificultad consiste en que muchos de los nuevos 
pensadores han abandonado gradualmente la cos tumbre de nucstros an-
tepasados que miraban y consideraban al m u n d o c o m o la 'creacion de 

U I L espfritu abso lu to , Dios. '34 Como prueba de lo que nos dicen Maritain 
y Pieper hasta recordar hasta que grado los movimientos del empir ic i smo, 
posi t ivismo, fenomenal i smo kan t i ano , ideal ismo, y mater ia l i smo dialect ico 
rinden imposible el perseguir con seriedad las investigaciones que nos 
llevan a la rai'z de la realidad objctiva y al mismo t i e m p o a una especula-
cion metafisica. Esto no quiere decir que sus fundadores y algunos o t ros 
de sus altos representantes no parezcan ' a veces hablar de cosas per tene-
cientes a la metaf is ica . Pero, c o m o afiade Maritain, a pesar de t o d o , el 
m u n d o de la filosoffa moderna ha pe rd ido la conciencia y el sent ido del 
ser.35 Y parece indudable que sin tal sent ido y aprecio intelectuales del 
valor incalculable de la perfeccion del ser n o es posible comenza r a dis-
cut i r in te l igentemente sobre la creacion de ni siquiera la flor mas humi lde , 
ya que hablar asf es hablar de una p roducc ion y de una dotac ion total 
del ser. 

Dirigiendo ahora nuestra a tencion al pensamien to y a los pensadores 
crist ianos nos e n c o n t r a m o s con algo diferente y hasta m u y con t r a r io . 
Lo que nos Uama la a tencion inmedia tamen te es la casi u n a n i m i d a d con 
que los filosofos cristianos declaran que el m u n d o donde el h o m b r e es 
u n o de los hab i tan tes puede ser el obje to de un conoc imien to au ten t i co 
y racional ; y es to porque ese mismo m u n d o y t o d o lo que el cont iene 
deben toda su realidad y su ser al actoc reativo y libre de un Dios posefdo 
de la mas perfecta sabidurfa. En ese Dios hay que buscar la causa absoluta 

33.—Para este articulo se ha titilizado la traduccion inglesa que, con cl t i tulo de 
Leisure. The Basis of Culture, ya iue aludida en la primera nota del articulo. Kl pasaje 
aquf ci lado se encuentra en la edicion allf indicada, pagina 145. 

3 4 . - / 6 i d . , p. 105 . 
35.-lVlaritain, op. cil., pp. 21-22. . 
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y pr imera que dio a t o d o lo que no es El Io que ese todo es u l t imamen te , 
y es to po rque la tal Causa Primera le ha sacado de la nada absoluta en que 
antes se encon t raba y que antes era. Va sin decir que la casi unanimidad 
no debe ser in te rpre tada c o m o si los cristianos se repitiesen s implemente , 
pues siempre encon t ra remos diferencias, aun en pun tos de impor tancia , 
c o m o nos permit i ra ver este ligero resumen de sus especulaciones. Al mismo 
t i empo esto no contradice que en los pun tos mas basicos y esenciales 
la mayorfa de ellos estan en total acuerdo , al menos aquellos que han es-
cri to con mas claridad sobre el problema. 

Ya algunos de los escritores del segundo siglo, los que tenfan algun cono-
c imien to de la filosoffa de los griegos, nos dejaron bastantes indicaciones 
de que entendfan la creacion del m u n d o c o m o un acon tec imien to sin-
gularfsimo y c o m o una produccion nunca igualada, s iendo el caso que con 
ella algo que era abso lu tamente nada fue en tonces hecho de una manera 
completa para todo loq ue necesita si va a partrcipar del ser. Lo nuevo 
que ha sido asf hecho , gracias a una creacion ex nihilo, no existfa en esa 
produccion singular. Nada de lo creado existfa antes , exc luyendo la idea 
o conoc imien to que de ello haya estado prescnte en la man te del Creador 
desde toda la e tern idad. Esa idca o conoc imien to no se distingue en nada 
del ser del mismo Dios ya que cs una con su substancia, pero t a m p o c o 
cn nada se identifica con lo que const i tuye a la creatura enti tat iva e in-
t r fnsccamente , la cual creatirra no existfa ni era nada antes del m o m e n t o 
de ser creada. Dicho cn otras palabras, la creacion ha sido concebida por 
los crist ianos, desde cuando comenzaron a clarar el sent ido cn que debe , . 
ser en tend ida , c o m o una produccion del ser del m u n d o ex nihilo, efec-
tuada con comple ta l ibertad por un Creador o m n i p o t e n t e . Los his tor iado-
res de la filosoffa cristiana nos dicen que ya algunos de los pr imeros a-
pologistas y escritores eclesiasticos, San Jus t ino y Athegoras por e jemplo , 
hablaron de tal manera que parecen haber tenido una idca correcta de 
lo que la creacion significa cn terminos metaffs icos .^" Tambien nos dicen 
que el p r imero que en sus escritos lo expreso en te rminos explfci tos e 
inequivQcables fue u n o de los apologistas de m e n o r ta len to a fines del 
segundo siglo, Teofilo de Ant ioqufa . La prueba de es to esta en que 
se atrevio a acuasr al sublime Platon de un error grave por razon de su 
teorfa dc la mater ia que el Demiurgo e n c o n t r o ya exis t iendo y sobre la 
que se vio obl igado a ejercer su obra para iniciar el m u n d o , demos t r ando 
con eso una ignorancia complc ta de la creacion ex nihilo profesada por 
los cris t ianos. Unos pocos anos mas tarde , San J r e n e o tambien p roc l amo 
en sus escritos que Dios ha hecho el m u n d o creandole con plena l iber tad 
y no por razon dc una absoluta necesidad.38 Contra los gnosticos de-
fendio con determinacion la doctr ina que ensenaba que Dios creo al m u n d o 
de la nada, en t end i endo t o d o esto en el sent ido de que al obrar n o ejercio 
su ac to de crear sobre una mater ia que habfa exis t ido previamente . 

3 6 . - G i l s o n , History, p. 19. 
'H.—Loc. cit. 
3 8 . - / 6 i d , p. 23 . 
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Dc la escucla de Alc jandna vale recordar al gran Origena quien afirmo 
la creacion de la materia misma. la materia que entra y cons t i tuyc una 
par te de la substancia visiblc dcl mundo .39 En su caso hay que no ta r sin 
embargo , que deb ido a una fuerte influcncia neopla tonica , y tal ve / mas 
a un firme y fuerte deseo de no c o m p r o m c t e r cn nada ni la inmutabi l idad 
ni la inaltcrabilidad que van unidas al e te rno d inamismo prop io de la di-
vinidad, llego a ensenar que la crcacion cn una producc ion e tc rna . una 
produccion en la quc el Crcador ha ac tuado con una ncccsidad radicada 
en su naturaleza, la cual no lc permit i r ia no crcar nada. En Dios la po-
sibilidad de no crcar, de no haber c rcado , c o m o la de crear o no crcar 
con l ibertad y sin neccsidad desde toda la e tcrn idad son cosas quc no sc 
pueden conccder , pues nos obligarian a introducir altcraCion y cambios 
en la naturalcza inmutable dc la Divinidad.40 p G r consiguiente hay que 
clccir, segiin cl mismo Origena, que la Causa Primera nunca c o m e n z o a 
crear, ya quc lo ha hecho desde toda la c tc rn idad , c rcando pr imeramente 
la materia y con t inuando despucs -con la creacion dc mundos sucesivos 
en un ni imero infinito por loda la duracion de la c tc rn idad . Sin esa opinion 
he te rodoxa el cscritor Eusebio dc Ccsarea recomendaba a sus lectorcs quc 
corrigieran la narrativa dcl T imco ya que su autor , y con cl los ncopla-
tonistas habian comct ido un gran crror cuando explicaron cl principio 
del m u n d o refiricndosc a una matcria que al mcnos parccc una cmanacion 
e terna . Enlrc los Padrcs griegos, San ( ircgorio dc Nisa^ ' declaru quc Dios 
ha crcado al m u n d o ex nihilo, con libertad y por razon de su infinita bon-
dad cn la cual descaba que otros seres par t ic iparan. cada uno a su manera . 
Segiin cl es posible que los hombrcs no puedan cn tender ni el m o d o ni 
la manera de c o m o , en la creaeion originaria, fueron crcadas las cualidades 
primeras dc que sc hicicron y sc formaron los cucrpos materiales , pero 
con t o d o , la razon humana concluye y ticnc por cier to que las cualidadcs 
primeras fueron hechas de la nada. 

C o m o serfa de suponer . pasando al Padre y Doctor max imo la t ino, 
San Agust in , vemos c o m o a pcsar de la mucha grat i tud que sicmpre guardo 
para con algunos de los filosofos paganos, per t icu larmente Plo t ino , no 
tuvo la mcnos duda de separarse y partir con ellos para cnsefiar la doc-
trina cristiana de la creacion dcl m u n d o ex nihilo. Ya vimos que P lo t ino , 
quer iendo no caer en un pan te i smo craso, habia p ropues to el emanacionis-
m o segtin el cual t o d o lo que noe s la Unidad Suprcma procedc del Uno 
necesitatae. naturae. Por su partc San Agust in , aprovechandose cuando 
p u d o de esa peligrosa doctr ina en sus explicaciones de las producc iones 
interiores divinas e n ' e l scno de la T r in idad ,4 - no vacilo en insistir cn la 
l ibertad quc acompano a la crcacion cx nihilo la que considero una de 
las obras maximas ad extraA^ Aun en el caso dc que la razon elija pensar 
que cl m u n d o prcsente fue hecho de una materia un i fo rme, anter ior y 
primitiva, tal c o m o la materia de Platon y Aristoteles , todavia t end r i amos 

3 9 . - I b i d . , i>. 40 . 
4 0 . - L o c . cit. 
41.-/6iVi. . p. 5 6 : Coplcston, op. cit., \01. 2. p. 
42.—(Hlson. Uistory, p. 71 . 
4 3 . - / 6 i t / . . p. 72 
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quc admitir quc la dicha maleria posee algiin ser, el cual no puede tener 
ni haber recibido sino de Dios. Sicndo entonces asf ya algo, y no una nada 
absoluta, el ser con el cual y por el cual existe esa materia primitiva no 
se lo debe a si misma sino a la fuentc de todo ser, Dios.44 

Arriba se noto que una influencia neoplatonica excesiva fue en parte 
responsable por la dcclaracion de Origcna dc que la creacion en una obra 
necesaria y eterna, tan necesaria como el Creador mismo, quien dcjarfa 
de scr Dios si un momenlo fuese posible en quc hubiese podido haber 
iniciado o poner fin a su acto de crear sercs distintos de si. Otra repe-
ticion de la misma influencia e.xagcrada parccc habcr ocasionado algunas 
ambigiicdadcs en los escritos que pasan con cl nombre dc Dionisio el Pseudo 
Arcopagita y provocando algunos puntos muy difieiles en los escritos de 
su dicfpulo del siglo octavo, Juan Escoto Krigcna. De cstos dos el pri-
mero intcnto en sus explicacion.es accrca del origen dcl mundo una com-
binacion de los lenguajes y cl pensamiento propios del creacionismo y 
del cmanacionismo. una tarea diffcil y peligrosa, por no decir imposible, 
particularincnte cuando se intenta seriamente y al mismo tiempo, como \o 
quiso hacer el Pseudo Areopagita. evitar toda semejan/a de un pantefsmo 
incompatible con el tefsmo cristiano.45 Uria de las consecuencias tambien 
es que a vcces se vislumbra una inclinacion a hablar como si el acto de 
crear tuviese que ocurrir en el Suprcmo Scr c o m o una produccion espon-
ta'nea. natural y neccsaria dc su bondad suprcmamente difusiva.46 r£ sto 

no /mpidc quc fic/ a la ortodoxia cristiana afirme constantemente la di-
versidad, i.e., la no-identidad, la alictas que obtiene entre Dios y lo que 
no es Dios. 

Se debe admitir que bajo la influencia del Pseudo Areopagita, el fi-
losofo irlandes Erigena utilizo tambien un lenguaje provocativo, pero bas-
tante dudoso en su Pcriphyseon para ayudarnos a entender que la Causa 
Primcra, la natura non creata sed creans, ha sacado de la nada y puesto 
en existencia a todos los seres distintos de sf. C o m o mucho tiempo antes 
lo habfa hccho su antiguo macstro, ahora Erigena, en el siglo ocho , a veces 
parece entendcr y explicar la produccion dc la nada con ideas y expresiones 
que, si son tomadas literalmente. saben de pantefsmo y de emanacionismo. 
Hay que rcpetir que en su caso tambien el deseo firme es de conservar 
en la totalidad de lo que es y de lo que no es la decidida distincion entre 
lo divino y lo no divino.47 

Sin ninguna de las dudosas confusiones lingiifsticas y quizas, a veces, 
de pensamicnto, encontradas en escritores demasiado infiuidos por el neo-
platonismo relucc en el siglo doce el Padre de la Escolastica, San Anselmo. 
En su Monologio habla clara y directamente de la relacion que obtiene 
entre lo causado y la Causa Suprcma en la produccion de seres y cosas 
finitas e.x nihilo, i.e., de la nada. El nihil que forma parte de la definicion 
de la creacion, cntendida c o m o cuando sc piensa en la creacion del mundo. 

4 4 . - C o p l e s t o n . op. cit.. Vol. 2 . pp. 74-7"). 
4 5 . - / 6 « / . , Vol. 2 . p. 98 . 
4 6 . - / / . W . , Vol. 2 . p. 98 . 
4 7 . - G i l s o n , History. pp. 117-120 . 
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no debe ser en tend ido c o m o si s igni tkara algiin ser o alguna cosa. Esa 
nada no debe ser in terpre tada c o m o si fuese algo, ni siquiera c o m o una 
materia an teceden te , de la cual s ena en tonces hecha la substancia del 
m u n d o . 4 8 Las palabras 'av nihilo', dice c la ramente el a rzobispado de 
Canterbur ry , quieren decir que el ser y la substancia de las crea turas , antcs 
del m o m e n t o cuando comenzaron a existir cosas dist intas de Dios, gracias 
a una creacion originaria o pr imordial , no h a b i a n exis t ido cn manera al-
guna previamente . Por consiguiente la nada que indican esas palabras no 
fue una mater ia ex qua ni de la cual procedieron todas las cosas en ese 
m o m e n t o en que fueron creadas. Pero po r o t ra parte t a m p o c o se debe , 
pensar que cuando el m u n d o no era todavia nada separado y d is t in to 
en si mismo, que por eso mismo era, aJ menos en par tc , ident ico con el 
ser o la substancia de la divinidad. La nada por consiguiente , no debe 
ser t ampoco en tend ida c o m o una materia cuni qua, con la cual , fueron 
compues tos los seres c reados . Esa nada no fue ni puede ser ni una causa 
material n i u n a formal quc hubiese e n t i a d c ent i ta t ivamente haciendosc 
asi uno de los principales intr insecos de la creatura . En lengua simpley 
precisa, la creacion del m u n d o no fue una p roducc ion ex aliquo, ni tam-
p o c o de la nada que hubiese sido un aliquid an te r io rmentc posc ido de la 
mas mfnima realidad; sino que fue ex nihilo, de la nada, cn tendida c o m o 
aqueLlo que n o poseia ningun ser, es decir, que era el no ser. 

Con eso Uegamos a la edad de o ro de la filosofia cristiana, es decir. 
al siglo trece cuando florecio la filosofia Escolastica que resulto de un 
encuen t ro bas tante consciente ent re el crist ianismo y el pensamiento he-
redado de los filosofos griegos, de Aristoteles especia lmente , y transmi-
t ido en gran par te por los erudi tos y sabios del m u n d o del islam. Lo que 
hasta aquel d ia se habfa menc ionado mas bien c o m o una parte de la sin-
tesis total de la sabidurfa de los pensadores crist ianos, ahora sera dicho 
con plena conciencia dc su significado e impor tancia fiJosofica. Otra vez 
n o nos es posible pasar mas que una mirada rapida a lo que sobre nuestra 
cuest ion ensenaron los principales maest ros de las dos escuelas • de mas 
renombre cuando se consideran las cosas h is tor icamente . Scgun el pri-
mer maest ro de los frailes menores en la Universidad de Parfs, Alejandro 
de Hales, Dios es Ja causa inmediata y creadora del m u n d o , t an to en cuan to 
toca su mater ia c o m o a su fo rma .4" Esa p roducc ion es una de las verda-
des que la razon h u m a n a es capaz de probar demos t rando la ademas c o m o 
una produccion con un principio tempora l . San Buenaventura , su brillante 
es tudiante , c o m o tambien el domfnico San to T o m a s , compar t i e ron con 
el su. idea y su posicion cristiana de que el m u n d o ha sido efect ivamente 
el p r o d u c t o de la creacion iibre^O y <j e que en su es t ruc tura ontologica 
reproduce fielmente el conoc imien to ejemplar que del m u n d o y de todas 
las cosas ha es tado presente la Inteligencia Divina, un conoc imien to ex-
presado por las Ideas Divinas que en realidad son una misma identica 
con el Ser Divino. Oponicndose a lo que pensaron Aristoteles y el Doc to r 

48.—Copleston, op. cit., Vol. 2, p. 160. 
4 9 . - / 6 i d . , Vol. 2, p. 236 . 
50.-/&t7A, Vol. 2, p. 2 6 2 . 
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de Aquino , San Buenaventura considero contradictor ia la teor ia de un 
nn indo e te rno . un m u n d o que pudiese no haber comenzado a existir, por 
la razon de que tal m u n d o seria al mi smq t iempo un ente creado que 
se bastaria en si y por si mismo, al menos en cuan to a su existencia y 
a su ser, los que habr ia posc ido desde toda la e ternidad.51 Proponer la 
e ternidad del m u n d o tendr ia sent ido solo si al mismo t iempo se ensenase 
que el m u n d o es increado y sin comienzo , ya que un m u n d o echo de la 
nada tiene que ser y es un m u n d o cuyo no-ser ha precedido a su ser. un 
m u n d o cuyo ser ha sido obtcnidt. despues de su no-ser. Decir por con-
siguientc que el m u n d o pucda ser e te rno y a la vez creado de la nada e-
quivale, segiin el doc tor serafico, a pre tcnder poner en palabras lo que 
es una obvia cont racc ion , s iendo necesario para evitarla elegir una de estas 
alternativas so lamente : que el m u n d o es increado y e t e rno , o que ha sido creado 
en un primer m o m e n t o que marco el principio del t i empo . 

Entre los de la Escuela de los Prcdicadores sobresalen los nombres 
de San Alber to el Magno y San to Tomas de Aqu ino . Ambos estuvieron 
de acuerdo cont ra los franciscanos ya mencionados cuando tomaron la 
posicion dc que la razon humana , y con ella la filosofia, no es capaz de 

demost ra r conclusivamente la imposibilidad de una creacion e t ema , de un 
m u n d o que fuese a la vez creado y c te rno . Segun ambos , que la creacion 
del m u n d o implica un comienzo temporal no es una de las teorfas que 
la mente humana pueda establecer exc luyendo toda indicacion a lo cont rar io . 
Ni el uno ni el o t ro por supues to , jamas nego la razon y la filosoffa que 
fueran capaces de demost ra r que todas las cosas mundanas hubicsen sido 
creadas. Y con fidclidad a las ensenanzas cristianas ambos admit ieron 
el hecho y la verdad de la creacion cn el t iempo por haber sido una de 
las verdades contenidas en la revelacion, cuya depositaria es la fe crist iana. 
Ut i l izando a veces el lenguaje del Liber de Causis y otras fuentes neo-
pla tonicas , Alber to en ovasiones t ra to de explicar la creacion- con las pa-
labras seductoras pero peligrosas del emanac ion i smo, al parecer sin plena 
conciencia de la insuficiencia y dc la desproporc ion de un vocabulario 
que al m e n o s sabe de un pantefsmo sutil, por lo que su uso es muy di-
ficil para explicar sin equivocaciones la creacion libre del m u n d o sin dis-
minuir en nada la t ranscendencia e inmutabi l idad del Creador entendidas 
co r rec t amen te .52 

Fiel a su cos tumbre , el Doc to r Angelico no ha dejado en sus escritos 
su posicion sobre la cuest ion en palabras claras y precisas. El m u n d o con 
todos los entes finitos y cont ingentes que le cons t i tuyen ha recibido su 
existencia del Ser S u p r e m o , y por consiguiente debe su existencia del 
Ser cuya esencia es una con su ser, al Ser que es. la Causa Suprema y Pri-
mera , cuya existcncia es absoluta y un icamente necesaria. De eso sigue 
la obvia conclusion de que el m u n d o procede de Dios u l t imamen te , deb ido 
a un ac to de creacion el cual consiste precisamente en hacer existir a aquel lo 
que de por si mismo no posee ni el mas mfn imo derecho al ser, a aquel lo 
que de por sf mismo n o es abso lu tamente nada, que no es nada ni se le 

5 1 . - / 6 W . , Vol. 2, p. 262 . 
5 1 . - / < W . , Vol. 2, p. 2 9 7 ; Gilson, History, pp. 279-292 . 
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priva del ser que se le da por creacion, y es to no solo inicialmente sino 
que tambien con t inua y cons t an temen tc , ya que sin el con t inuo donat ivo 
del ser re tornar ia a la nada de que salio. La conversion del m u n d o aparece 
asf cor rec tamente c o m o una cont inua creacion. Igual que para o t ros gran-
des pensadores crist ianos, asi para el D o c t o r de las escuelas, la nada de 
que fue sacado y hecho el m u n d o no debe ser en tend ida c o m o si fuese 
algo, c o m o un aliquid. Lo distintivo de la creacion es que la nocion excluye 
toda clase de matcriales, de materias an tecedentes , con y de las cuales 
pudiese ser hecho lo que es creado. Ni menos debe entenderse o imaginarsc 
un material an tecedente que ya siendo algo se identifica adcmas . al mc-
nos en pa r te , con la rcalidad o substancia propia del Creador . T a m p o c o 
se nos permite pensar que Estc hubiese es tado bajo alguna obligacion. 
ni menos aun bajo la necesidad absoluta , de producir cl m u n d o . El acto 
y la obra de la creacion deben ser descritos siempre c o m o produc tos dc 
una intcligencia y una voluntad libres y perfectas, s iendo estas to ta lmente 
identicas con el ser y la esencia del Sup remo Ser, sin que por eso sea la 
creacion o lo creado algo que brota de Dios con una necesidad radicada 
en su natura leza .53 

Casi cer rando el glorioso pe r iodo de la Escolastica el franciscano Juah 
Duns Sco to (a quien algunas leyendas presentan en las aulas parisicnses 
en dialogo an imado con el Doc to r l luminado) nunca se canso de ensenar 
vigorosamente gue la uTtima razon detras dc t o d o ente cont ingente no 
p u d o ser otra cosa sino una libre elcccion divina. Ni siquiera nos es l ic i to 
pensar que la inteligencia divina, indudab lementc una realidad identica 
con el Ser divino, de te rminada necesar iamente mediante razones absolutas 
y necesarias la obra libre y creadora de entes dis t intos y otros quc cl Creador . 
Considerandola desde el p u n t o de vista del Creador hay que decir que 
la creacion es mas ampl iamente que libre de toda condicion de t e rminan te : 
y que s ier tamente no p u d o haber sido de terminada en lo mas m i n i m o 
por un bien, aunque fuera el max imo posible, que se identif iquc con cual-

,quiera de o con todas las cosas que no cran nada antes de haber recibido 
el ser y la existencia en el m o m e n t o de ser creados . Segiin el Doc to r Sutil 
hay que reocrdar que c u a n d o se trata de las obras ad extra, la vo luntad 
que se halla detras de la crcacion siempre actiia con pecfecta l iber tad, 
t a n t o in t r inseca c o m o ex t r in secamen te . Esto no impide que con la razon 
podamos desarroilar demost rac iones suficientes de q U e a Dios el poder 
de crear antes de la nada le per tenezca c o m o algo p rop io .54 Cier tamente 
si a la Causa Primera y Suprema no le fuera propio el poder de produci r 
efectos i nmed ia t amen te , t a m p o c o sc lc podr ia a t r ibuir , con verdad, cl 
de producir los m e d i a t a m e n t e . TaJ admision equivale a decir que la Causa 
Suprema es incapaz de produci r ni el mas m i n i m o efecto cualquicra . A-
demas , segiin el Doc to r franciscano, t a m p o c o no hay ninguna duda de 
valor acerca de si Dios t iene el pode r de causar, al menos ciertas de las 

5 3 . - G i l s o n , Chistian Philosophy of St. Tomas, pp.117-159; Coplcston, op. cit., 
Vol. 2, pp. 3 1 3 ss. 

5 4 . - G i l s o n , History, p. 4 6 0 ; Copleston, op. cft., Vol. 2 . p. 5 3 1 . 
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cosas que de El proceden u l t imamcnte . sin tencr que suponcr algunos 
principios o e lemcntos que hayan exist ido prcviamente , es decir antes 
de que comiencen a const i tuir la ent idad de lo que restdta por una crea-

cion autent ica de la nada o ex nihilo. Por o t ro l ado . par t iendo un poco 
con los o t ros franciscanos ya mcncionados , Duns Sco to se inclind a la 
posibilidad de que cl m u n d o pudicra absolu tamente haber sido creado 
desde toda la e ternidad. La principal razon que le llevo cn esa direccion 
sin embargo , es distinta de la del Doctor dc Aquino . Para cl Doctor Sutil 
la razon consiste en quc la prioridad de la nada implici ta o supuesta cuando 
sc trata dc la creacion ex nihilo dcbe ser entendida pr incipalmcnte c o m o 
una prioridad logica, lo cual no nos obliga a concluir que va siempre acom-
panada o ligada con la prioridad t e m p o r a l . " 

Ll breve resumen dado de las ideas sobre la crcacion de muchos de 
los reconocidos maestros del pensar filosofico cr is t iano. per tenecientes 
a diferentes epocas y cscuclas, indica quc todos conviencn en lo que se 
rcficre a los pun tos principales dc una explicacion metaffsica dcl origcn 
del universo, en t cnd ido este como t o d o lo que es o t ro que Dios. Sin ol-
vidar las diferencias ni mcnos sin in tentar pasar por al to las dificultades 
de aqucllos que nos hablan en el peligroso lenguajc del amanacionismo 
nos es lfcito concluir que casi todos ensenan, con mas o menos claridad, 
que cl n u m d o fuc creado ex nihilo por un Dios infinito, quien al hacerlo 
ac tuo con l ibertad absoluta al decidir y al producir seres otros que sf. 
La explicacion de su ser se halla por consiguientc en el poder absolu to y 
cn la infinita y generosa bondad divinos. La Creacion fuc una produccion 
ad cxtra. cn referencia a la cual y a difcrencia de las producciones y obras 
ad intra no nos cs au tor izado hablar dc una necesidad de te rminan te , aunque se 
la idcntif ique con la naturaleza del Ser abso lu tamente necesario. 

Todavfa nos falta escuchar las palabras y leer los escritos del bea to 
Lull para investigar y percibir c o m o , asf c o m o cn otras ensehanzas fun-
damenta les , su pcnsamicn to especulativo sobre la cuestion del origen del 
universo nos obliga a describir al conjunto dc ideas que cons t i tuyen su 
pensar filosofico c o m o o t ro ejemplo sutil de la autent ica filosoffa cristiana. 
Para esa tarea quc nos falta solamentc t cndermos recurso a libros muy 
conocidos del Doctor I luminado y quc el preparo en difcrcntes etapas 
de su vida activa y prolffica. Asf veremos mejor la cont inu idad y consis-
tencia de sus reflcxiones en una cuestion tan fundamcntal e impor tan te 
cuando sc in tepta clasificar una filosoffa c o m o cristiana. 

Cualquier lector que haya lefdo al mcnos algunos de los libros de 
Lull compredera cn seguida quc su pensamicnto sobre la crcacion del 
m u n d o no podfa consistir en una simple repcticion m o n o t o n a de paJabras 
o de una formula que el Doctor hubiesc aprendido cuando se inicio su 
formacion religiosa, gracias a sus buenos padres. Sus numerosos escritos 
revclan repe t idamente que Lull pertenece a la familia dc San Agustfn, 
y de San Anselmo, cuyos miembros nunca estimarfan c o m o un sacrilegio 
el utilizar hasta lo m a x i m o , pero con reverencia, esa inteligencia, que 
nos fue dada por el Creador , con el p ropos i to de ob tener algun conoci-

55.— Copleston, op. cit., Vol. 2, pp. 533-534. 
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micnto hasta de las verdadcs que antes eran accptadas por fe.sc> p 0 r cso 
liasta no faltan en la historia aquellos quc injustamente lian acusado a 
nucs t ro macst ro de haber ant ic ipado cl racionalismo e x t r e m o dc mas ta rde . 
por no haberse abs tenido dc aplicar su mcntc fucrtc a la ihvestigacion 
dc las verdades y misterios mas altos dc la rcligion c r i s t i a n a . " No nos 
dcbe ext ranar por consiguicntc . si rcpetidas veccs en libros de distintas 
etapas de su vida lc encon t ramos dirigicndo su atcncion a Ia euestion dc 
la creacion de todo a q u e l l o ' q u e no sea Dios. Y no scria dificil ant icipar 
que la solucion Luliana sea un poco complcja y quc abarque varios pun tos , 
cada uno de los cuales fuc siempre a tacado y perscguido por SLI fin de 
llcgar a una explicacion en pleno acuerdo con los dictados dc la fe y dc 
la razon h u m a n a . 

Detras de la mancra clara cn quc Lull en t end io , en consonancia con 
su fe cristiana. la doctr ina de la creacion original del m u n d o sc cncucn 
tra una conviceion firmc respecto a la t ranscendencia divina. segtin la cual 
Dios es decididamcntc d is t in to . pucs es o t ro quc todo lo que no cs Fl, 
y es o t ro que t o d o lo quc sca finito y con t ingen te . Admi t i endo que el 
m u n d o y todo lo que el cont iene lc deben a Dios t o d o lo que son v t ienen. 
no por eso es lfcito ni necesario concluir que alguna porcion dc lo quc 
es o sea Dios haya en t r ado en inanera alguna a const i tui r , ni siquicra en 
la mcnor par te , lo que ac tualmcntc cs el scr. la substancia, la esencia u 
otras propiedades dc cualquier cosa que no sca Dios. No solo no cn t ro , 
ni ent ra ahora nada dc lo que sea Dios en la creatura , sino quc esta, de por 
sf misma, s iempre es y sera c o m o nada en comparacion con cl T o d o y 
el Infinito que es Dios. Fn ningfm scnt ido literal sc nos permite man tene r 
quc algo de lo quc haya sido creado pueda ser ident if icado, parcial o to-
t a lmeme . ni siquiera con la mas mfnima partc dc aquel Dios que en su 
infinita Grandcza existc con una perfacta unidad e invisibilidad. Ni tam-
poco nos es lfcito dccir quc Dios tcnga partes dist intas, ni siquiera potencial-
men tc , por ser el Sup remamen te Uno. El hecho de que Dios en su esencia 
es to t a lmen te identica con su ser. micntras quc , cn el caso dc todo lo que 
no es El, la esencia cs distinta dcl scr en quc part icipan t an to los sujetos 
cont ingentes , c o m o tambien los seres necesarios que puedan existir fucra 
de Dios, es mas que suficiente para distinguir y separar cterna e infinita-
mente al Infinito Ser por un lado, y. por el o t ro a todo lo quc no sca E1.5° 
N o ha sido ni nunca scra posible que la infinita ontologica que scpara 
al Ser-por-Esencia y a los seres-por-participacion disminuya en lo mas 
mfnimo, ni siquiera en el caso de la mas perfecta de las crea turas , las quc 

56.—Armand Llinarcs, Raymond Lulle, Philosophe de 1'Action, Prcsses Universi-
taircs de 1'rance, Grenoble, 1963. p. 263 . 

57,—Para clarificacion sobrc el punlo dcl supuesto racionalismo dc Kamon Lull 
vease "San \nse lmo de (lantcrbnry y el Beato Kamon Llull" por S. Garcias Palou, 
Esludios Lulinnos, Vol. I. (I9T>7), pp. 63-89. 

58,—Ramon l.ull, Ars Lnircrsulis seu l.csturu Arti.s Compendiosae Invcnicndi I eritatem, 
d. 1. Fig. A, cn Bcati Raymundi Lulli Doctoris llluminati et Murtvris Opcra. ed. 
lvo Salzinger. Mainz. 1 7 2 1 . Vol. I. p. 191. En adclante nos refcriremos a csla cdi-
cion siinplemcnte coino Opera, Mainz. 
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e o m o tales cont i iuian par t ic ipando en cl scr por el cual existcn. Siendo 
csto la verdad. no sc dcbc pcnsar quc al producir cl m u n d o Dios se haya 
en algun m o d o dupl icado a si mismo. ni menos aiin que haya creado a 
o t ro ser quc cn todo sea o t ro Dios. Aiin con cl recibio originalmcnte y 
que sigue recibicndo por todo cl t iempo que cxista . lo que ha sido crcado, 
lo quc es una creatura siemprc ser;i c o m o nada cn comparacion con cl 
Dios quc lo hacc o lo hi/.o al crearlc. Y por consiguiente, siempre perma-
nccc o t ro scr, otra cosa, otra realidad distinta dc Dios y nunca scra capaz 
de borrar cn nada la contingencia y lo finito quc sicmprc le distinguiran 
radicalmcntc dc Aquel quc lc dio cl scr. pr icado dcl cual no scria nada. 
" E n t r e lo finito y el infinito no existc proporc ion alguna."-" 1^ Sobrc csa 
tcsis. co iuo una prcmisa incontrovcr t ib lc . basa Lull uno dc los argumcntos 
con los quc i n t cn to ncgar ro tundamen te que el poder dcl omn ipo t en t e 
Dios incluya el podcr crear un m u n d o e t e r n o , " 0 c o m o se vera cn seguida. 

C o m o cn algo es t rechamentc ligado con cl problema dc la creacion 
cl Doctor l luminado sc detiene en esc p u n t o . que sc pucdc dcsignar cl 
dc la duracion dcl m u n d o . Ln cualquier filosofia que se califique de au-
ten t icamente cristiana no es posible sostcncr que cl m u n d o sea increado 
y c te rno . Tal tcsis cquivalc a ncgar que cl m u n d o haya rccibido su scr 
y su influcncia l i l t imamcnte de algo o dc alguicn quc no sea ni cl m u n d o 
ni algo dc si mismo. y a p roponer al mismo t icmpo que el m u n d o no cs 
una creatura ni cl p r o d u c t o dc una ereacion. Un m u n d o tal existiria gra-
cias a un dcrccho absolu to a la existencia y scria por consiguicnte , un 
scr neccsario; cs dccir. quc cl scr lc pcrtenecfa por , y seria dc , su cscncia, 
s iendo por cso y asi lo mismo que Dios: scria o t ro Dios. En rclacion a tal 
m u n d o Dios scria algo dispensablc ya que cste m u n d o no tendria necesidad 
de E l ; ' y no habr ia ninguna ra /on dc introducir lc c o m o Aqucl que cxplica 
la realidad y la existencia dcl m u n d o cn el l i l t imo analisis. Ln tal caso no 
c o m c t e r i a m o s ningtin error si miniscmos al m u n d o . cn tonces e t c m o e incrcado, 
c o m o a la Divinidad misma pues to quc scria un ser que se bastaria por s i 
mismo para explicarse a si mismo c o m p l c t a m c n t e . exis t iendo c o m o una 
realidad que posee el scr y la existencia. no c o m o algo que los haya rccibido 
y cn los que part ic ipe, sino c o m o algo que los tiene por esencia y que son 
identicos a su csencia, de una manera total y absoluta. 

1 11 uno dc sus pr imcros libros ya nos recordaba LuLl dc lo quc habian 
pensado y af i rmado muchos de los antiguos filosofos rcspccto a la duracion 
del f i rmamcnto y de los cielos. Segiin la opinion de esos filosofos las revo-

59.—"Intcr infinitum et finitiim esl niilla proportio", Kamon I.ull, Quaestiones 
per Artem Demoslrativam sru Invrntivam Solubilrs, q. 30 . n. 5. Oprra. Mainz, 
Vol. 1, p. 68 . 

M.—lbid., p|). 68-69. Tambicn Ramon l.ull. Disputatio Fremitae et Raymundi 
super Aliquibus Qiuiestionibus Sententiarum l'etri l.ombardi. (en adelante nos re-
ferircmos a este libro e o m o Disputatio super Quaestiones Sent.). q. 40 , Opera, Main/. 
17:57. Vol. 4. p. 261 . 
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luciones constantes de los cielos. asi' c o m o su incorrupt ibi l idad apa ren tc . 
son una prueba clara y convincente de que los cuerpos celestes han cxis t ido 
desde toda la e ternidad.61 Oponicndose a tales ideas nr.estro Doc to r pro-
cedio a razonar: "el h e c h o de que el f i rmamento y los cuerpos cclestes 
esten posefdos de luni tes de tal m o d o quc su extcnsion esta bien dc terminada 
significa con claridad que ellos son p roduc tos de una c r e a c i o n . " 0 - Y ))ara 
que no le acusaran de que ignoraba la aparente incorrupt ibi l idad quc los 
de su siglo todavfa atr ibufan a los cuerpos eelestcs nos dice quc hay quc 
expliearla con un esfuer/.o que tratc de en tender un poco el poder de Dios, 
quien si fuera privado de la pacacidad de crear y de aniquilar cuerpos y 
cosas incorruptiblcs " n o se hubicra manifestado acompai iado dc tanta 
g randeza ."63 Ademas otra consccuencia scria que la e tcrn idad del m u n d o 
y de los cielos increados implicaria la proposicion de que no fueron causa-
dos ni ocasionados por Dios, s iendo el caso que estarfan poseidos del podcr 
dc existir por si mismos. De acuerdo con tales pensamicntos , ya a la cdad 
de mas de setenta anos . Lull pudo argiiir cn un libro dcdicado a presentar-
nos la ul t ima y definitiva explicacion y defcnsa dc su Arte con estas pa-
labras: 

•Si el cielo es e t e rno , posee entonces el poder de existir 
e t e rnamentc por si mismo pucs to quc nunca ha cs tado en un 
es tado potencial para con su ser (pues sicmpre ha cxis t ido) . 
Pero n o se puede dccir t ampoco na tu ra lmente , que se halla en 
el m o m e n t o presente en un es tado de potencia para con su 
no-ser. Por consiguiente fuera tal el caso ( i . c , que el 
cielo fuera e t e rno ) ni la bondad ni cl poder de Dios serian 
la causa ni del poder ni de la bondad dcl ciclo. Y el poder 
de Dios no seria capaz de privar al cielo de su poder pues to 
que el cielo en tonces se gobernaria a si mismo.64 

Hacicndo uso de los medios y de los ins t rumcntos que lc provcia su 
Ar t e , el Doc to r procedio en cl mismo libro a mult ipl icar las razones y 
los a r g u m e n t o s . c o n los que dcfendia la proposicion de quc ni el m u n d o 

61.—Ramon Lull. Libre del Centil e los Tres Suvis, II. a. 2. cn Obres Kssencials. 
Editorial Selecta, Barcelona, 1 9 5 7 , Vol. I, p. 107!!. 

62.— "Kn con quc.l firmament e.ls corses celestials son tnmenals en quanlila. 
signifiquen quc son crcats;" loc. cit. 

63.—"Car si Deus no hagucs creadcs coscs incorrompablcs, no dcmostrara tan 
formenl son gran poder," Joc. eit. 

64.—"Si coelum esl aeternun, polcst per sc esse aclcrnum: quoniam ens aeternum 
numquam fuit in polcntia ad csscndum. ncquc est in potcnlia ad non csscndinn; 
et sic potestas Dci non esset eausa polestatis cocli; ncc bonitas Dci bonitatis coeli: 
ct potestas Dei non posset privarc potcstam coeli, eo quia coelum per sc gubcrnaret 
se;" Ramon Lull. Ars Generalis Hllima, Pars. 9, s. 3. c. 2. cd. K. Marcal Mallorca. 
1645 , pp. 223-224 . Unas Ifneas anles ya habia tambien eserito Lull: "Si coclum est ab 
aeterno, non cst creatum dc nihilo; co quia semper fuit.". loc. cit. 
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en te ro ni sus partes mas notables y principales son e tcrnos en duracion 
ni increados. La brevedad del t iempo a nuestra disposicion no nos permite 
en esta ocasicSn nuis que cscoger y abreviar algunos a rgumcntos . Segiin 
uno . por e jemplo, si cl m u n d o fuese e t e m o , su eternidad bastarfa para 
quc desde toda la e ternidad ya hubiera producido todo lo bucno posible, 
y es to con el rcsul tado en tonces de que el bien serfa ya de tanta grande/a 
que el mal o las cosas malas serfan efectivamcnte reducidas a la nada. Por 
lo menos paradoj icamente y sc tendrfa que afirmar al mismo t iempo que 
la causa de lo malo tambien se habrfa mult ipl icado hasta el infinito, igua-
lando con eso la infinitud de lo bueno . Llabrfa en tal caso dos conclusioncs 
exclusivas y contradic tor ias : una nos dirfa quc el bien, y la otra que el 
mal, se han ex tend ido in l in i tamentc . Por supues to no cs posible pensar 
en estas dos afirmaciones sin ninguna contradiccion, y adcmas estan en 
oposicion directa a nuestra expcriencia . la cual nos maniilesta sin ninguna am-
bigiicdad que el m u n d o es dc una magnitud y una cxtensidn finitas.65 

Con cl p ropos i to dc afiadir mas fuerza a su a rgumcnto Lull siguc con 
la razon de c|iie la e ternidad dcl m u n d o nos obtigaria a admit ir tambien 
quc no solo habrfa cn realidad dos sercs dc duracion e terna , sino quc 
tambicn los habrfa en una cant idad ilimitada. Para co lmo tal canticlad 
incluirfa no solo los entes incorruptiblcs dc la naturaleza del cielo, sino 
tambien los entes terrestres, es dccir, los cuerpos corrupt ibles . Ot ro re-
sul tado que scguirfa es que Dios se verfa vis-a-vis de un obs taculo insu-
perable quc lc impedirfa el ejercicio de la divina justicia t an to para con 
los buenos c o m o para los malos. En realidad El no serfa ni supcrior ni 
anter ior con relacion ni siquiera al mas mfnimo mal .66 Con esto habrfa 
que declarar tambien que la duracion del t iempo y de la e tern idad son 
en t o d o iguales. pues to que en tonces "la e ternidad de Dios no proccde 
al t icmpo de ningiin m o d o , y dccir csto cs sin ninguna duda una afirma-
cion a b s u r d a . " " ' No solo serfan las dos e tern idades , la de Dios y la del 
m u n d o , en t o d o iguales, sino que la e ternidad del pr imero se encontrarfa 
privada de su au tonomfa adsoluta pues estarfa en tonces privada "de la 
singularidad de su eternidad y de su eterna s ingular idad ."°8 Por lo me-
nos parecerfa neccsario el tener que pensar que la distancia infinita ent re 
Dios y lo que no es El ha d isminuido , por no decir ha desaparecido de 
una manera indefinida, y esto sin que Dios haya efec tuado ningtin ac to . 
Vistas asf las cosas desde el p u n t o de vista de la e tern idad hay que ad-
mitir que con tal si tuacion y tales razonamientos habrfamos emergido 
con un m u n d o "excesivamente parecido a Dios ," y es to nos llevarfa a 

65.—Ibid., Pars. 5. q. I. c. I. pp. 45-46. 
bb.-lbid., Pars. 9, s. 3 , c. 2, p. 2 2 3 . 
67.—"Si coelum est aeternum, tempus cst aelcrnum; et sic aetcrnitas Dci non 

precedil tempus: quod est contra justitiam . . . omnia ista sunt impossihilia." Ibid., 
p. 224 . 

6 8 . - " . . . in quantum aufcrt ad ipsa singularitate aeterna." Ibid., Pars. 5. q. 1, c. 5, 
p. 49 . 
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la destruccion consccuente de la decidida t ransccndencia y clara distin-
cion que separan a Dios y a lo no-Dios. Tal conclusion y tal s i tuacion 
deben ser considcradas admi t idamente c o m o cosas repugnantcs . y adcmiis 
todo esto "ser ia un mal e t e r n o . " ° Q 

Las muchas contradiccioncs segiin lo visto, quc surgcn f recuentemente 
cont ra los hechos indiscutiblcs dc la experiencia . nos obligan a concluif 
logicamente que "esta suf icientemente bien demos t r ado que cl m u n d o 
no cs e t e r n o . " 7 0 Por lo tanto tambien hay que afirmar ca tcgor icamente 
que "el cielo ha sido creado y es una realidad n u e v a . " ' ' 

Asi c o m o antes ya lo habia aprendido en su sincera fc cristiana, ahora 
la cxpcricncia y la razon la persuadieron a Lull de que el m u n d o no es 
ni e tc rno ni increado. Si dcsarrollo tan tos a rgumcntos c o m o lc permitfan 
cl mecanismo y las rcglas dcl Artc fuc porque cstaba convcncido dc que 
el m u n d o . con todas sus par tes . le proclamaban la insuficiencia dc que 
padece hasta sus rafces para ,poder cxistir por si mismo e t e rnamen te . Lo 
principal dc su pensamien to era por supues to la conviccion de que la to-
talidad de las cosas cont ingcntes y finitas es. cn su u l t imo analisis. cl pro-
duc to de una crcacion ex nihilo, una crcacion quc fue cl acto dc un Dios 
tan o m n i p o t e n t e c o m o libre. Por eso le tocaba demost ra r que el m u n d o 
no p u d o dc ninguna manera haber exist ido por si mismo desde toda la 
e tc rn idad , ni que el m u n d o " n o cs c t e m o . s i n o por el con t ra r io algo nuc-
v o , " ' f C o m o se notara mas adclantc . tan convencido estaba nues t ro Doctor 
del hecho y la ocurrencia real de la ereacion dcl m u n d o que sc vio obli-
gado a negar no solamente que ia totalidaU dc las cosas fimtas hubicse 
exist ido c o m o un m u n d o e te rno e increado, sino tambien que pudiera 
en m o d o alguno habcr sido hccho dcsde toda la e te in idad . aun cuando 
fuese crcado y fuese asf una creatura. 

Antes de pasar a ese aspecto particular dcl problema valc recordar 
con que claridad y cuantas veces Lull defendid la posicidn de quc cl m u n d o 
debe su existencia y su scr u l t imamente al acto creativo por cl cual fucse 
sacado y produc ido de la nada. Ya cn sus pr imeros libros habfa insistido 
en la creacion del m u n d o de una nada absoluta . Hay en el I.iber Contein-
plationis capftulos repletos de rcflexiones sobre 1) una creacion inme-
diata cuando por primera vez recibio el n n m d o su cxistencia dc las manos 
directas del Creador . un hecho cuya mcmor ia nos debe llenar de alegrfa. 
y 2) una creacion mediata de todos los sercs y de todas las cosas, que 

69.—". . . quod est malurn aetemum cl confusum," loc. cil. 
70.—"demostratum esl satis evidentcr. quod mmidiis non csl etcmus". Ibid., 

Pars. 5. q. I. c. 20 , p. 56. 
71.—". . . quod coletim est noviim et crealum." Ibitl. Pars. 9. s. 3 , c. 2. p. 225 . 
72.—". . . quod mundiis non est elerntis . . . mundum cssc novum." Ibid., Pars. 

5, s. I, c. 20 , p. 56. Cf. l.ull. I.ibrc dcl Ccnlil, L. 2, a. 2, Obrcs F.sscncials, Vol. I . 
p. 1 0 7 7 : tambien Kamoii l.ull. Arbre de C.imncia, Arbol II. Obres Essencials, Vol. 
I, p. 696-697 . 
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con el pasar dc las generaciones y mediante los individuos quc se corrum-
pen. forman las espeeies y generos que hahitan cl mtmdo en diferentes 
t iempos .73 Casi al principio del I.ibre de Gentil i Tres Sabiis encon t ramos 
la narrativa dc un judfo sabio y prudcntc quicn habfa dcsarrollado una 
cant idad hermosa de pruebas , todas cn pcrfecto acucrdo con los principios 
dcl Artc Luliano, y con cl propos i to de demostrar conclusivamcnte quc 
la linica cxplicacion quc satisfacc bicn a la razon y que cs por t an to la 
linica valida para lo quc se refiera al origen dcl m u n d o es la dc la crca-
cion dcl m u n d o . Ll c rudi to jtidfo cs tando dc acuerdo con los o t ros dia-
logantes que cl m u n d o no cs dc eterna duracion, proccde a argumentar 
que si no cligiesc decir quc Dios 110 lc ha creado, tcndria a la vcz que e-
legir y escoger entre cstas dos alternativas, ambas igualmcnte tambien 
contradic tor ias : " o quc cl mismo sc ha prec ip i tado. o quc fuc comcnzado 
por un scr quc sca o t ro quc el mismo. Indiscut iblemcntc no pudo hacerse 
pr incipiando a si mismo, sicndo cl caso que antcs no poseia ninguna cxis-
tencia y que por lo t an to no cra capaz de comenzar nada, por la razon 
dc quc si no lo hiciera sc deducirfa que la nada fuese algo. una obvia con-
t r a d i c c i o n . " ' 4 Pero t ampoco pucde cl m u n d o scr expl icado por mcdio 
dc un numero , sca l inito o infinito. dc cntcs que son igualmcntc princi-
pios que comicnzan otras cosas y principios quc se comicnzan ellos mismos. 
Razoncs c o m o estas y muchas otras tan eficaces nos obligan a reitcrar la 
verdad dc que el principio del m u n d o no se halla en si mismo, sino por 
el con t ra r io cn la bondad y el podcr de Dios, af i rmando con eso quc "es 
claro quc cl m u n d o fue crcado de la nada y que ha sido comen/ .ado ."75 

Lull no sc hacia ninguna ilusion dc lo difercnte y singular que es el 
pcnsamicn to quc considcra al m u n d o c o m o una creatura , h cual debe su 
existencia a una produccion nunca duplicada ni duplicablc por la accion 
de cualquicr scr o t ro de la Divinidad. Tan linica y difercnte es la p roduc-
cion en cse caso quc ningiin agcnte privado del infinito poder propio de 
Dios pucdc ser capa/. dc crcar, en cl sent ido dc producir algo de la nada, 
c o m o succdio cuando fue hecho cl mundo . Hso nos puedc facilitar el 
comprcndc r un poco por que la creacion ha sido para muchis imos hombres , 
aun cntre los mas crudi tos y sabios. algo quc no pudieron concebir o pen-
sar. ni inenos imaginar l i tcralmentc. Ln una situacion c o m o csa no fuc 
dificil ni 1) ignorarla, c o m o sucediti hasta con los mas grandes de los fi-
losofos griegos, ni 2) negarla comple t amen te , c o m o lo hicieron ya algunos 
de los mismos filosofos ant iguos, e.g.. los atomistas y Lucrecio, y c o m o 
lo han hecho en nuestros dias algunos de los modernos . 

73 — Kamon Lull, Libre tle contemplacio en Deu, cc. 30 ct ss. Obres de Ramon 
l.ull, tTAmengual y Munlaner, Mallorca, 1006. Vol. 2, pp. 116 ss. 

74.—"covc que.l iiion haja hatil comcncamciit dc si mateix o d'altre. Dc si matcix 
no.l pot havcr haut. car no-res no pot donar comencament a res, car si ho fcia. alcuna 
cosa scria no-scr." Lull. Libre de Centil, L. 2. a. 2, Obres Essencials, Vol. 1, p. 1075 . 

75,—"es signifieal que.l mon es creal c comencat," loe. cit. 
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La gran diferencia que marca a la creacion c o m o una producc ion ra-
dicalmente distinta de cualquier otra de que tengamos cxperiencia y en 
la que podamos pensar con facilidad consiste en que la creacion del m u n d o 
debe ser en tendida en el sent ido de que Dios lo produjo t o t a lmen te . sin 
que para ello utilizara nada que hubiese exist ido an te r io rmcn te , aunquc 
lo que hubiese asi sido ut i l izado .hubiera sido tans formado o modi f icado . 
en la manera mas perfecta; t o d o eso por la razon de que no habia antes 
nada fuera de Dios que pudiese haber sido ut i l izado. Dios cra lo linico 
que , gracias a su e ternidad, exist ia antes , y es claro que si vamos a evitar 
el p a n t e i s m o , incompat ible con el cr is t ianismo, no sc puedc pensar quc 
Dios haya ut i l izado su su misma substancia y dc su podcr para hacer dc 
ellos la substancia del m u n d o , Precisamcnte si tal pudiese habcr sido cl 
caso tambien habr ia que concederse que Dios puede dejar de ser Dios, 
ya que podr ia ser al terado y cambiado . perd iendo en el proceso algo de su 
substancia. En el lexico de la doctr ina de causas, cuando se habla de crear 
algo de la nada, debe entenderse que no sc dispone ni de una causa ma-
terial ni de una formal, ni de una ins i rumental que hayan preccdido a lo 
que es creado cn algun m o d o de existcncia auUnt ica y separada. La si-
tuacion tiene que ser asf porque lo creado fue hecho ser y recibio un ser 
del cual n o gozaba antes de ninguna manera . An te r io rmen te a haber sido 
vreados el m u n d o y cualquier otra crcatura no eran abso lu tamente nada ; 
y aiin despues dc que fueron creados todavfa no se pucdc decir quc hu-
biesen recibido un ser que era antes pose ido por algo o alguna cosa que 
hubiese sido antes algo diferente de lo que ahora es en la cosa o ente c reado . 
De lo que ahora esta presente en el interior del scr c reado . c o m o uno dc 
sus principios ent i ta t ivos , no existfa nada antes , distinta o separadamente .76 

Esta plena conciencia de lo diferente y singular que ocasiono la crea-
cion del m u n d o aparece exp l fc i t amen te en esta frase de Lull: "hay una 
diferencia magna entre crear y hace r . "77 La diferencia csta por c ier tp 
en que lo c reado no tenfa antes nada de ser en sf mi smo , ni en sus partcs 
iutegrales. Eso es porque "Dios ejerce su obra sobre las creaturas de dos 
modos dis t intos: mediata e i nmed ia t amen te . Inmed ia t amen te , si p roducc 
y hace pasar a una creatura del no-ser al se r . "78 

Y en unas pocas paginas escritas antes , del mismo l ibro, ya habfa tam-
bien declarado el Doctor I luminado: " L o hace inmedia tamcnte cuando 
crea una creatura sin ningiin i n s t rumen to y sin que nada ni nadie le pro-

76.—Lull, Libre. de Contemplacio, c. 15 , n. 1. Obres de Ramon Lull. Vol. 2 , p. 
7 0 . 

77.—**Est magna diffcrcntia inter creature ct facere", Lull, Disputatio super 
Quaestiones Sent., L. 2 , c. 37 , Opera, Mainz, Vol. 4 , p. 260 . 

78.—"Deus agit in Creaturis duobus modis, immediate et mcdiate. . . .; immediale. 
quando producil creatnran dc non esse in esse", Disputatio super Quaesliones Senl., 
L. 2 , c. 3 8 , Opera, Mainz, Vol. 4 , p. 260 . 

24 



LA CREACION EN RAMON S I.UU / 5 5 

porcione alguna ayuda para lo que desea crear de acuerdo con la idea 
segiin la cual, desde toda la e te rn idad . El ha tenido esa cosa que eligio 
c r e a r . " ^ 9 

T o d o eso lo dijo el Doctor l luminado ten iendo muy en cuenta que 
se lee en la filosofia que de nada nada se hace . Se ve que 
esto esta p robado si recordamos que la nada no cs un principio 
Si lo fuera, ya no seria nada , sino que por ei cont rar io 
ya hubiera sido algo antcs . Hay que recordar tambien 
que la nada no es una, matcria con la que se pueda hacer algo. 
Si de ella algo fuese hccho , ya fuera entonces algo. Esto 
se comprende mejor asi: la nada no puede ser o estar sujeta 
a alguicn ni a algo. por la razon de que si lo pudicse o si 
asi lo fuera, ya seria en tonccs algo y no una nada. De la 
nada no sc hace algo. Ni t a m p o c o posee. ella ningun mcdio 
con la que se pueda hacer algo, por la razon que si lo tuviera, 
o si fuese ella un- medio , ya en tonces seria ella algo. Se 
concluye por lo t an to . que la nada no es ni una causa 
matcrial , ni una formal, ni una cficiente, ni una final. 
T a m p o c o goza la nada de alguna potencia , pues para gozarla 
tendr ia ya que ser algo.80 

N o hay neccsidad mas que de notar que la conccpcion de la produccion 
del m u n d o que tuvo lugar ex nihilono t iene nada que ver, segun los escritos 
de Lull, con una explicacion emanacionis ta que c o m p r o m c t a la transcen-
dencia y la inmutabi l idad divinas. Lo que posec o Uega a poseer el ser 
debido a una producc ion ex nihilo, c o m o ocurr io cuando fue hecho origi-
nar iamente t o d o lo que no es Dios. no debe ser considerado c o m o si fuese 
una ex tcns ion , un desenvolvimiento, una manifestacion, o una epifania 
de la antes unica substancia exis tentc , el Scr Divino. Ya en el que pueda 
haber sido su pr imer libro publ icado, Lull se hab ia declarado c laramente 

79.—"lmmediate, quando creat crcaturan sinc instrumcnto et sine aliquo alio ju-
vamine cxtranco crcans hoc, quod vult creare, secundum ideam, in qua habet hoc, 
quod creat. ab aeterno.", Disputatio super Quaestiones Sent., L. 2 . c. 33 . Opera, 
Vol. 4 , p. 256 . 

80.—"Ulterius legitur in Philosophia, quod de nihilo nihil fit. Ad exponcndum 
auctoritatem istam assignamus... quod nihil non cst principium; quia si sic, jam nihil, 
aliquid esset. Itcm per secundam, quod nihil non cst materia ad aliquid; nam si de 
ipso poset ficri aliquid. jam esset aliquid. Hoc idcm intelligitur pcr tertiam speciem; 
si enim esset subditum alicui. aliquid quidem essel... significat quod dc nibilo non 
fiat aliquid; nec nihil medium habere potest; quia si haberet, jam essct aliquid... 
intclligimus quod nihil non potest esse causa matcrialis, formalis, efficiens, nec 
finalis, atque dc nuUa potcstate potest es6c. habituatum; quia si esset. jam sequc-
retur quod csset aliquid." LluU, Ars Gcneralis Ult., Pars. 7, c. 5, p. 100 . Cf. Lull 
Libre dc Contemplacio c. 30 , n. 1-2, Obres de. Ramon Llull, Vol. 2, p. 146. 
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sobre esta cuest ion: "Tu no creaste a las creaturas de tu esencia, s ino quc 
las creaste de la n a d a . " ^ ' Si hubiese sido el caso que el Creador hubicra 
o pudiera haber hecho a la creatura de su substancia y ser propios . indis-
cu t ib lemente la infinita distancia ontologica que separa lo creado de lo 
Increado desapareceria por comple to , lo que no podr ia aceptar o cnscfiar 
nues t ro Doc to r sin una inconsistencia obvia que anularia su fuerte y firme 
conviccion de la divina transcendencia. Una de las bases de la distancia 
se encuent ra c o m o puesta en el ser mismo de toda crcatura en la que siempre 
se dist inguen el ser y la esencia, pucs la realidad no hay identidad entrc 
estos dos , lo cual es el caso cuando se trata de la Suprema Esencia y del 
Sup remo Ser. En o t ro de sus escritos Lull habfa declarado: 

La memoria recordo que en las creaturas existe una diferen-
cia ent re su ser y su esencia. Sin embargo s icndo el caso 
que a Dios le pertenece la nobleza maxima cs natural 
que entre su ser y su esencia no haya ninguna diferencia.82 

C o m o para eliminar toda duda dc que su pensamien to no se acercaba 
en nada a una interpretaeion pantefst ica, y para in t roduci rnos al mismo 
t iempo a su vision ejemplarista dc la realidad y de la creacion del m u n d o , 
Lull se valio de los sfmiles del espejo y del sello. Con palabras claras dc-
claro que , aunque la Idea de la Mente divina haya e.xistido desde toda 
la e te rn idad , pues es una con el Ser Divino, y aunquc cn cicr to m o d o sc 
pucda decir de Ella que es lo unico que ha exis t ido de la creatura antes 
de que fuese dado su ser dis t into, no por eso nos es l ici to deducir que la 
Idea es una de las partes cont i tut ivas e intrfnsecas de la creatura , por la 
razon de que no cn t ra ni enti tat iva ni l i teralmente cn lo que es la subs-
tancia de la creatura . La Idea cs y pcrmanccc la misma esencia y cl mismo 
ser que son en la substancia divina. 

Cuando una imagen o figura se presenta frente a un espejo 
se halla ella en el espejo, el cual ha recibido la imagen 
de algo que se encuent ra afuera de sf mi smo: y esto sin 
emit ir nada de su propia esencia y naturaleza. Igual cosa 
ocurrc c u a n d o el sello imprime su figura en la cera sin per-
der nada que sea propio de su esencia y de su naturaleza. 

81.—"Les creatures n o ' l e s creas vos dc vostra csscncia; cnans les avets creades 
de no re." Lull, Libre de Contcmplacio. c. 30 , n. 3 . Obrcs dc Ramon l.ull, Vol. 2 . 
p. 146. 

82.—"Recolit B. in crearuris inlcr essc et essentiam diferentiam esse; quia vcro 
A. cum majori iiobiiitate... oportel . quod intcr divinam csscndam cl divinum esse 
nulla differenlia sit." Lull. Ars Universalis, d. 1, de la Fig., Opcra, Mainz, Vol. 1, 
p. 4 9 1 . 
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Del mismo m o d o cl m u n d o y sus partes se hallan cn la mente 
divina por medio de una 0 dc varias ideas sin que la divina 
inteligencia picrda o saque afuera de s i algo de su propia 
esencia y naturaleza, o de sus a t r ibutos . Por lo t a n t o , 
cuando Dios creo al m u n d o . en cl acto de crearlo no emit io 
de s i nada del scr de la idea. Si hubiesc sacado o perd ido 
algo indiscut ib lcmente la idea hubicra sido al terada, y 
en tonces ya no seria e terna, lo cual es imposible . pues to 
que la idea es Dios mismo. Con todo quiso la voluntad 
divina que de la nada fucse creado eso que El ha ten ido 
desde toda la e ternidad mediante la idea.°-> 

El hecho de que , c o m o ya se ha aludido antes . los antiguos filosofos 
opinaran que dc la nada no sc hace nada, pues lo juzgaban asi por las pro-
ducciones ordinarias y naturales de quc el h o m b r e tiene expcriencia, y 
ademas por la admision universal de que la nada no es ninguna reaiidad 
y quc no es rcducible a ninguna de las causas efectivas u operat ivas. 110 

nos autoriza a negar la creacion del m u n d o ni a declarar quc cl n iundo 
ha exist ido siempre con un ser que es increado, al menos mcdiante de la 
realidad y de )a casualidad de una matcria primitiva e informc, pero eter-
na. Al cont ra r io . la tinica consecuencia que los hechos y tambien las di-
ficultadcs aducidas nos permitcn deducir es declarar ca tegor icamente que 
la liltima razon y explicacion dc la produccion dcl m u n d o , es decir, de 
todos los entes otros quc Dios (quicnes no e.xistfan ni en sf mismos ni 
en la potencial idad de una materia primitiva antcs dc la creacion) deben 
ser buscadas cn el poder infinito y la voluntad efectiva del Creador. 

ser buscadas y hailadas cn cl podcr infinito y la voluntad efectiva dcl Creador . 
Al respecto se pueden citar las palabras dcl Afs Generalis Ultimu: 

Lo que se acaba de decir 110 nos autoriza a concluir que el 
m u n d o ha exist ido desdc toda la c ternidad. Mas bien la 
conclusion que se debe deducir cs que ha tenido un principio^ 
s iendo por eso asf una rcalidad nueva. Esta aseveracion dc la 
crcacion del m u n d o de la nada solo se explica si se tienc en 

83.—"Dixit Kayinundus: imago vcl figura, quae apparet iu speculo, est in speculo, 
quod ad cxtra rccipit illam imaginem niliil cstra mitlendo de sua esscnUa ct natura; 
sicut sigiilum, quod in crcam transmitlil suum characterem nihil extra mittendo 
dc esse sua essentiae; ilcm dixit, quod mundus cl parlcs cjus ;ib aeterno fuerit in 
Intellcclu Divino pcr idcam vel ideas, lnlclleclu Divino nihil cxtra miltcnle dc sua 
essentja cl natura. ncc de esse cssentiae suorum attributorum: unde quando Deus 
creavil munduin, nihil dc esse ideac in creando extra se misil; (juia si transmisisset, 
idea csset alterata et 11011 allerna; quod est impossibile, cum idca sit Dcus: sed divina 
Volunlas voluil. quod de nihilo esset crcatiun boc. quod an actcrno habuit per idcam.", 
Lull, Dispulatio supcr Quaestiones Sent., L. 2 , q. 37 . Opera, Mainz, Vol. 4 , p. 259 . 
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cuenta que Dios es io mas primordial en c u a n t o a poder , 
s ab iduna y vo lun tad .84 

Por supues to n o debe ex t ranarnos el que no desaparezcan todas las di-
ficultades que , pos ib lemente , pueda exper imcntar nuestra inteligencia. y 
mas aiin nuestra imaginacion, cuando les son propues tas las razones que 
ya se han dado , o que se puedan dar, con el p ropos i to de establecer ra-
c ionalmente el hecho de la creacion de la nada , i.e., ex nihilo. Hasta pa-
rece que se debe esperar que , cuando se toca o se habla acerca de las rafces 
de la realidad y de nuestra existencia. no se cvaporcn todas las ambigiie-
dades ni todos los mister ios , a no ser que sea u n o un racionalista ciego 
e int ransigente . Y debe ser asi especialmente cuando aquel lo de que sc 
habla y que se trata de en tender , al menos un p o c o . se le presenta a nuestra 
intcligencia un ido o re lacionado a lo que se opone to ta lmen tc al objeto 
propio y adecuado dc la inteligencia misma: cs decir, re lacionado a lo 
que tiene el caracter , si asi se puede decir, de la nada, de lo que es cl no-
ser, de lo que no es precisamcnte por tratarse de una produccion ex nihilo. 
de la nada, eso que l lamamos con el monbre de nada no presenta a la in-
teligencia nada de inteligibilidad, nada inteligible, con lo cual la inteli-
gencia le pueda aprehender y concebir , La conciencia de tal s i tuacion 
dificultosa indujo al Doc to r I luminado a escribir estas palabras: 

Sin embargo , el m o d o de c o m o Dios pucde produci r algo o 
algiin ente de la nada , se le escapa al en tender propio del 
en t end imien to h u m a n o . ^Por que? Por la razon de que en la 
nada la inteligencia es incapaz de hallar ni de en tender 
ninguna cosa. Anadase tambien que la inteligencia no puede 
en tender c o m o de eso en que n o hay nada se pueda dcscubrir 
y en tender que sea hecho algo. Y en tonces resulta, indis-
cu t ib l emen te , que no somos capaces de en tender nada de eso 
en que n o hay nada que se pueda en tender .85 

En mas de u n o de los pasajes ya ci tados hemos- visto suficientes indi-
caciones que , segtin la mente. clara de Lull, la creacion fue la obra de la 
voluntad y de la l ibertad divinas, unidas e identif icadas, por supucs to , 
con todos los o t ros a t r ibu tos divinos, i.e., las 'd ignidades ' , el n o m b r e que 

84.—"Non tamen dico quod mundus sit elernus: imo est novus et incoeptus. ut 
probatum est 6uperius. Et illa autoritas, quae dicit quod mundus est crealus ex 
nihil, exponi potest.. . quod ponit quod Deus cst primilivus pcr elernilatem. potes-
talem, et inleUectivitatem.", Lull, Ars Generalis Ult., Pars, 7, c. 5, p. 100 . 

85.—"Mas la mancra com Deiis de no-res faca csser res, aco enteniment buma 
no ho pot entendre en la cosa creada. ^E saps per que? Per co car cntenimcnt, 
en no-res, no enten res; e car enteniment no pot entendre com sc faca la Cosa dc 
co en que res no enten, per aco no pots entendre en co en quc res no cntens.", Lull 
Libre del Gentil, L. 2, a. 2, Obres Esseneials. Vol. 1. p. 1078. 
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les dio cl au lor del Ars Inventiva. La ident idad y consecuente converti-
bilidad de las dignidades y principios generales, sobre los euales baso Lull , 
en par te , la conocida Combinator ia del Ar tc , facilitan y hasta exigen esta 
posicion en lo que atafic a un origen libre y voluntar io del m u n d o . A las 
palabras en quc hablo de la nada , citadas an te r io rmente , Lull anadio en 
seguida: 

? o r otra par te , en la perfecta voluntad divina - una voluntad 
uqe tiene poder y sabidurfa p c r f e c t o s - es posible en tendcr 
c o m o Dios puede hacer algo de la nada . Asf resulta que su 
voluntad lo pucde querer , su poder lo puede hacer y su sa-
bidurfa lo sabe hacer y crear .86 

Fue la ignorancia de vcrdadcs c o m o estas, c o m o tambien de la distin-
cion decidida que obt iene entre la vida y las obras que se refieren al in-
terior de la Divinidad por un lado , y a sus producciones con efectos ad 
extra poi el o t r o , lo que , por Io menos en par te , ocasiono la opinion dc 
ciertos filosofos que n o eran crist ianos. ent re los cuales figuraron muy 
en part icular algunos arabcs dcseosfsimos de atr ibuir a Dios s iempre la 
mayor nobleza . Segun esa opinion el acto de crear el m u n d o ocurr io de 
parte de Dios con la misma nccesidad que le cons t i tuye el Dios que es 
y que acompana a t o d o lo que ent ra en el interior y la naturaleza de la 
Divinidad misma. Por lo t an to llegaron esos sinceros y nobles filosofos 
a creer que la creacion ha ocurr ido sin ninguna l ibertad de parte de Dios , 
s iendo la creacion una produccion e terna y necesaria. t an to c o m o Dios 
mismo. Rccordandose de ellos Lull escribio: 

Debido a que los filosofos solamcntc tuvieron una noticia 
imperfecta del poder , la voluntad y la sabidurfa divinos, 
y de la perfeccion de estos, fueron de la opinion de que 
el firmamcnto y los cuerpos celestes existen e te rnamente 
y sin haber comenzado! A eso anadieron tambien su nega-
cion de la creacion de todas las cosas que han tenido su 
origen en Dios.87 

Y pensando en el noble deseo que animaba a esos filosofos y que los 
llevo a la opinion de que Dios ha creado algo desde la c te rn idad , Lull ya 
habfa escr i to antes en el mismo l ibro: 

86,—"Mas en la perfecta volentat divina, qui Iia perfect poder e perfecta savicsa. 
pots entendre que Deus pol crear res de no-res, pus sa volentat ho pot voler, e son 
poder ho pot fer, e son saber ho sap fer.", /oc. cit. 

87.—"Mas, car los Glosofs no hageren perfecta concixenca del divinal poder, saber 
e voler ne de sa perfeccio, e veeren que.l firmament e los corses celestials son in-
corraompables, per aco hagren opinio que foren eternals, sens comencament e sens 
fi, e pcr aco ncgaren creatio.". loc. cit. 
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La ra/.on principal dc por que los filosofos quisicron pro-
bar que el m u n d o es e te rno es para si poder atr ibuir un 
gran h o n o r y una noble/.a a la Causa Primera, a Dios. Los 
dichos filosofos bajaron de la misma Causa Primera al cono-
c imiento de las cosas, y declararon que asi' c o m o la Causa 
Primera es la causa y el fin dc todas las cosas, y asf c o m o 
Llla es e te rna , asf conviene que su efecto , lo que Ella causo , 
sca igualmente e t e rno . Tal cfccto segiin ellos era el m u n d o . 
. . . Por lo dicho an te r io rmcntc sc prucba que el m u n d o fue 
creado por Dios, la Causa Primera de todas las cosas, y tambien 
que su obra interior ad intra ha precedido e te rnamente a su 
obra ad extra, i . c , el m u n d o . 8 8 

Con pensamientos c o m o los que expresan las palabras conc luyentes 
de este pasaje n o nos ex t rana , que Lull n o sc cansara nunca dc rcpetir 
la posicion segiin la cual , lejos' dc scr cl m u n d o algo c t c rno c incrcado. 
es tamos obligados a declarar quc t a m p o c o p u d o cl m u n d o habcr sido 
creado e t e rnamen tc . Claro esta que todos los cristianos o r todoxos han 
profesado sicmpre que cl m u n d o fue efectivamente creado y que tuvo 
itn comicnzo en el t i empo . Sin cmbargo no lodos han es tado de acuerdo 
en que Dios no lo pudiera haber creado desdc la e tc rn idad , o al mcnos 
que la razon humana sea capa/. de ofreccr pruebas demostrat ivas de la 
supuesta imposibil idad. Esto sc ve arriba cn cl resumen dc lo quc pen-
saban los filosofos principales que han merecido scr incluidos cn la his-
toria de la filosofia cristiana. Las palabras dc Lull ponen tambien muy 
en claro que ei nunca tuvo ninguna ilusion ni duda seria dc pcnsar que 
Dios haya es tado bajo alguna necesidad absoluta de crear scrcs o t ros que 
S i mismo para poder cont inuar s icndo el Dios vivo y act ivo, que ha s ido . 
es y sera por toda la e ternidad. Segtin la doctr ina luliana, la vida inter ior 
de la Divinidad se manifiesta en una obra infinita y pcrfecta dc la cual 
Lull i n t en to una explicacion rcverente que admite que esta lejos de abra-
zar todo el mistcrio de ella, con su tcor ia de los correlat ivos, en varios 
de sus escritos. 

A pesar de t o d o , en su enscfianza Lull no cstuvo satisfecho con negar 
s implcmente que Dios se hubiera encon t r ado bajo una vcrdadera neccsidad 
de tener que crear a entes dist intos dc S i mi smo , e t c rnamente o cn cl 

88.—"Co per que los filosofs majomienl entenen a provar que.l inon sia etcrnal, 
es per donar lionor a la premera causa. co es Dcus: dc la qual primcra c.ausa vengren 
ca enrera los filosofs cn coneixenca, c dixcren quc cnaixi com ella cra causa >• fi. 
de totes les coses, e era ctcrnal, que cnaixi son causant, co es, son cffcclu. devia 
csser eternal; c aqucst causanl dixcrcn que cs lo mon.", loc. cit. 
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t i empo , para pcrmanecer el Ser Perfecto que es. N o , muchas dc las ra-
zones avanzadas cn el Ars Generalis Ultima^ por c jemplo, tienen el pro-
posi to de dcmost ra r quc la ctcrnidad dcl m u n d o y de cualquier scr finito 
y cont ingcntc equiva ldna a un m u n d o y rcalidad increados. Es decir, un 
m u n d o creado y e te rno es una posihilidad, y por lo tan to Dios no Io puede 
crcar. no porquc sea algo que sc le escapc dc su poder quc . en tonccs , sf 
tendrfa lfmites, sino prccisamente porque a cse algo no el es posiblc penet rar 
e introducirse dcn t ro del ser, pues to que no cs ni tiene nada que pueda 
ser. Tenemos que elegir por eso: pr imcro , o que la creacion comenzo con , 
y en, el pr imcr m o m e n t o del t i empo y asi no fue ni cxistio e t e rnamen te ; 
o scgundo, que lo cont ingcnte y crcado es y pucde ser una realidad poseida 
de un ser increado y e te rno . Entre las prcguntas o problcmas que Lull 
suscifo e invcstigo explfc i tamentc en las Ouaestiones per Artem Solubiles 
se lec csta: ^puede Dios Crear un m u n d o e terno? ^O Y sin ninguna vacila-
cion la respucsta inmediata fue una resonantc negativa acompanada de 
varios a rgumentos para demostrar la . Para evitar que su respucsta fuese 
mal in terpre tada c o m o que si propusiera un defecto o lfmite en el podcr 
del Creador , Lull rcdujo complc t amen te la imposibilidad a la caducidad 
de la creatura c o m o tal. Porque si entrara en la capacidad de la creatura 
recibir el ser infinita o e te rnamcntc asf lo hubicra hccho Dios. Pero la 
naturalez.a misma de la creatura , uno de cuyos principios o rafces ont icos 
o ent i ta t ivos es la minor idad . lo hacc imposiblc, dcbido a su proximidad 
al no-ser. Por eso cuando se considera la definicion de la creatura c o m o 
tal, hasta se encuen t ra que una de las caractcrfsticas quc se notan y ent ran 
cn la dcfinicion es la sucesion. Porque asi se presupone quc , en la apa-
ricion inicial de lo que es hecho y dc lo que es dado el ser, sin necesidad 
alguna. su ser viene despucs de quc no fue, despues de su no-ser: "la creatura 
es esa realidad que tienc el ser despues del no s e r . " 9 ' 

Lo que se ha dicho de la imposibilidad de una crcatura ab eterno puede 
tambien ser cons iderado posi t ivamcnte desdc el p u n t o de vista del Creador , 
pues en m u n d o c tcrno cs tan imposible c o m o es necesario que Dios sea 
Dios. Su podcr infini to, su b o n d a d ^ - y v o l u n t a d 9 3 divinas son identicas 

89.—\ eansc por ejemplo las que sc hallan en la parte quinta, cucstion unica, ca-
pitulos 1 al 20 . y cn partc nona. seccion 3 . capftulos 1-2, pp. 45-57, 222-225 . 

90.—"Ultrum Deus Poluisset crearc mundum aeternum? ", q. 30 . Opera, Mainz, 
Vol. 4 , p. 07. 

91.—'"Crcatura cst illud cns. quod habcl esse post non c s sc" . Kamon Liill. Ars 
Compendiosa Inveniendi Vcritatem seu Ars Magna et Major, Def. Princ, Opera, 
Mainz, Vol. I, p. 477 . 

92.—"'On. en axi, Scnyer, com lo vostre acabament e la voslra exceJlenl bonea 
lo e cs pccasio a lcs crcalures rccbrc csscr pcr crcacio", Kamon Lull, Libre de Con-
templacid, c. 229 , n. 29 . Obrcs de Rnmon Lult, Mallorca, 1911 . Vol. 5. p. 43 . 

93.—"Car pcr so car vos mercxcts esser senyor, avels volgut dar csser a nosaltrcs", 
Lull. Libre de Conlemplacid, c. 67 , n. I. Obres de. Ramon Lull, Mallorca, 1906. 
Vol. 3 . p. 46 . 
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en realidad con la grandeza d iv ina .94 y a s i c o m o en su infinit- Grandeza 
Dios n o p u d o ni puede producir un ser de infinita extcnsion (lo que im-
plicaria una cont rad icc ion) ni un infinito dis t into dc Sf mismo. asf tam-
poco su e ternidad pucde causar un univcrso o un ente infinito en duracion 
y dis t into de Dios, lo que . segtin nues t ro Doc to r tendrfa que ser el caso 
si el m u n d o pudicse haber sido creado ab eterno. Si Sios pudiera obrar 
asf dejarfa de ser Dios pues tendrfa entonces o t ro igual a Sf mismo, al 
menos por una duracion e terna , t odo lo cual es con t rad ic to r io , y por lo 
t an to imposible. Tal es el l i l t imo significado de la proposicion que expone 

que Dios no puede crear un m u n d o o una creatura e t e m a . La imposibil idad 
esta radicada en la contradiccion que implica la nocion de una creatura 
e t c m a . Por consiguiente el problcma no se resuelve dirigiendonos a un 
supues to Ifmite o defecto del infinito poder , en todo perfecto y omni-
p o t c n t e . del Dios para quien t o d o lo que puede ser es ipso facto posible 
y bajo su poder . Si una crcacion e terna cs imposible , no es porque Dios 
no tenga suficiente pode r para hacer lo , sino porque tal creacion no puede 
ser porque implica una cont rad icc ion . Si no la implicara, es decir , si le 
fuera posible ser e te rna , en tonces tendrfa que estar contenida den t ro del 
omn ipo t en t e pode r de Dios quien la podrfa produci r ab eterno. 

Hay ot ros p u n t o s que habrfa que dilucidar para dar una comple ta des-
cripcion de la explicacion luliana tocante a la creacion del m u n d o . Nada 
se ha dicho por e jemplo de los detal les. en parte algo confusos, en que 
Lull habla de la crcacion en el l.iber de Chaos.^ ni dcl op t imismo con 
que con tcmpla la creacion efectuada por una Bondad O m n i p o t c n t e que 
tiene el poder absolu to de crear algo aun de mayor perfeccion.^6 En su 
op t imismo Lull no ignoro que ese poder absolu to de Dios tuvo en cuenta 
el lugar central que ocupa Jesucr is to en los planes e tcrnos y divinos que 
la creacion apor taba . Lo u l t imo , por supues to , nos llcva mas alla de los 
lfmites de la filosoffa propia . Pero c o m o se n o t o al principio de este papel . 

94.—La idcntidad dc los alributos o dignidadcs divinas que son distinguidos por 
la inteligencia humana resalta en estas palabras de LuU: "...nan ad comprehendcndum 
tota A (Deus) et ejusdem camcras (dignitates) ncquaquam attingere polest; velut 
enim visus corporeus differentiam splendoris facit quae existit intcr id. quod solis 
accipere et non accipere polest, sic cUam el mul lo fortius C (intellectus) inter unam 
et aliam cameram ipsius A. constituit diffcrentiam, quod cst, quia non sufficit ad 
intelligendum omncs camera ipsius A. in virtutc earum;" Lull. /Irs Universalis, d. 
1, de 3a. fig. A, Opera, Vol. 4 , p. 4 9 3 . Vease lambien Lull. Quaestiones per Artem 
Demostrativam, q. 3 0 , Opera, Vol. 4 , p. 67. 

95.—l-ste libro sc encuentra en la cdicion de Mainz, Vol. 3 . pp. 249-292 . 
96.—Veasc Lull. Quaestiones per Artem demostrativam, q. 3 1 . Opera, Vol. 4. pp. 69-

70. 
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la filosoffa cristiana, scgiin la mcntc dc Lull. nos abrc la pucrta a la sabi-
duria mas alta que nos cs dada c o m o un don quc viene de a r r i ba . ^ ' Lo 
quc se ha dicho, sin embargo , es mas que suficiente para ver por el mo-
men to el p rofundo sent ido crist iano dc la filosofia luliana cn lo que se 
refiere a la nocion in ipor tante de la creacion del m u n d o . 

WALTER W . ARTUS 

New York 

97.—"Kgo aulciii dupliciler sum Philosophia. videlicel nrimo cum sens «'l imagi-
natione mcus intcllectus causal scicnliam: posl aiileni cum suodceim imperatricibus, 
quac sunl hae: divina bonitas. magnitudo. aclernilas. poteslas, sapientia, voluntas. 
virlus. vcrilas. gloria. pcrlectio, juslilia et miscricordia. (!um istis aulcni sum supcrius. 
et habcro eoronam auream, cl cum scusn cl imaginationc inferius, et habero ar-
genteam.". Kamon l.ull, I.ibcr l.amcntalionis Philosophiae, l'roemium. cn Opcru 
ae quae ml Adinventam ab Ipso Artem Universalem, Lanzarus Zetzner. Strassbourg, 
1009. pp. TT2-113. ('I. Kamon l.ull. 1'rtitio Ruymundi in Concilio Ccncrnli ad Ad 
quirendam Terram Sunclam. dc Sexta Ordinatione, cu "Oucl(|UCs nouvealix ccriLs 
dc Kamon l.ull sur la croisade . cd. II. Wierus/.owski. Miscel.lunia Lul.liana, Harcelona. 
1935 . pp. 4 2 2 - 1 2 3 : Kamon l.illl. Liber dc Quuluordrcitn luticulis Sacrosunctttr 
RomanaeCatholicae Fidrli, Prol., Opera, Main/. 1722 , Vol. 2. p. 4 2 1 . Veasi tambien 
Llinares, op. cit., pp. 2()4-209. 
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LA C O N V E R S I O N D E L B T O . R A M O N LLULL, E N S U S 
A S P E C T O S H I S T O R I C O , S I C O L O G I C O Y T E O L O G I C O 

ESTUDIO SICOLOGICO 

En el precedente es tudio h e m o s p robado la realidad historica de la con-
version dcl bca to R a m o n Llull. El cor tesano mallorqufn, a los treinta anos 
de su vida, cambio comple t amen te su m o d o de obrar , en t regandose al apos-
to lado , al amor de Dios. La segunda mitad de su existencia fue el cumpli-
mien to de l.os santos proposi tos que habfa susci tado cn cl la gracia divina. 

Hemos es tud iado el hecho en sus circunstancias y cn sus efectos ex te rnos 
Ahora vamos a pene t ra r cn el interior . Vamos a t ra tar de profundizar en el 
alma dol iente , pe r tu rbada , i luminada de estc h o m b r e que s i n t i o e n s f e l drama 
t r emendo de una conversion religiosa. Es cl es tud io sicologico dc la conver-
sion: es tudio de la sicologfa dcl conver t ido , dc la sicologfa dc su conversion, 
de la sicologfa dc su vida de conver t ido . C o n t e m p l a m o s el dolor , cl p roceso , 
el cambio de un alma humana que en la mi tad del camino de su vida siente 
una radical escision cn sf misma, escision que viene en dos vert ientes opucs-
tas e irrcductibles su existcncia, que t ransforma cn matcr ia pcnitencial el pa-
sado, que ilumina con una luz nueva y po t en t e el porvenir . 

El es tudio sicilogico empezara con dos apar tados de caracter in t roduc-
tor io : Sicologfa de la conversion y sicologfa de R a m o n Llull. Sobre esta base 
y sobre las cohversiones autobiogfficas, es tudiaremos el proceso sicologico 
de la conversion de R a m o n Llull: como todas sus facultades sfquicas, con 
sus potas diferenciales, desarrollaron su actividad cn la convcrsion del bea to , 
c o m o la conversion fue una manifestacion dc la personalidad sicologica del 
caballero mallorqufn, c o m o en adelante toda la actividad pcrsonal del Maes-
t ro se or ien to hacia un nuevo cen t ro c o m p l e t a m c n t e absorben te , radicalmente 
opues to al anter ior . Veremos c o m o el hecho de la conversion i r rumpc cn 
la sicologfa de Llull, c o m o t ransforma y eleva todas aquellas facultadcs si-
quicas, que con sus notas caracterfsticas cons t i tuycn su peculiar personalidad 
sicologica. El m o d o c o m o se ob ro laconvers ion de Llull merece es tudio apar tc , 
t an to por su caracter ex t raord inar io , maravilloso, c o m o por el influjo que 
merece en la vida del Llull conver t ido , que lo subraya expresamente en sus 
narraciones autobiograficas. Asf, en cuar to lugar, desde el p u n t o de vista si-
cologico, es tudiamos la aparicion de Cristo crucif icado, que , segun R a m o n 
Llull, fue causa de su propia conversion. F ina lmente , apareceran en el estu-
dio los efectos de la conversion sicologica de Ramon : la huella que hccho 
tan ex t raord inar io impr imio en el alma del Maestro y que condic iono para 
siempre la actividad del gran mfstico y del gran apos to l , que t ransformo para 
siempre la personalidad sicologica dcfinitiva del bea to R a m o n Llull. 
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• Convcrsion significa por etimologfa or ientacion nueva. Por la conversion 
el h o m b r c t oma una direccion hacia o t ro ob je to , hacia un ideal dis t into del 
que has ta cl m o m c n t o habfa polari/.ado la propia ac t i v idad ' . 

/, OPCION FUNDAMENTAL 

C o m o cs obvio en cstc cs tudio l imitamos el nombre dc conversion a la 
conversicin rcligiosa. En csta perspectiva, por consiguicnte , la or ientacion nueva 
de que hab lamos se dirigira hacia un ideal y un valor religioso, que en de-
finitiva es Dios mismo. Precisamcnte la relacion con Dios. con el Ser Trans-
cenden te , distinguc dcfini t ivamcntc la convcrsion religios; autcnt ica de t o d o 
o t ro cambio de or ientacion de la v ida- . Lucgo insistiremos en esta orienta-
cion especffica dc la eonversion religiosa. 

Bajo cl p u n t o de vista religioso, podemos clasificar los nombres de dos 
grandes t ipos , par t iendo de lo quc l lamamos opcion fundamental . Esta se puede 
definir c o m o la eleccion y rcalizacion dc la unidad const i tut iva dc la pro-
pia forma final^. Esta cleccion, segun tenga por t e rmino a Dios o al p ropio 
y o . coloca y dividc cn dos posturas ex t remas los hombrcs . Opcion funda-
mental por Dios o por cl bien propio , he ahf la pos tura que distingue reli-
giosamcntc al hombrc . 

La opcion fundamental rcligiosa compromc tc toda la personalidad. Se hace 
una vez. para s iempre, es de suyo irrevocable. Segiin San to T o m a s , el h o m b r e 
se encuen t ra cn el m o m e n t o adccuado para hacer su opcion fundamenta l , 
cuando llega al uso de razon. La opcion fundamental causa en cl h o m b r e 
una afeccion que es una actuacion dc la voluntad que late en todos los actos 
y los dirige c o m o norma. Es algo que media ent rc la voluntad y los actos , 
una cons tan tc tendencia efectiva. 

A u n q u e dc suyo la opcion fundamental es irrevocable, no obs tan te , po r 
varias causas y circunstancias, se puede cambiar . Esto no acaecera sin una 
fuerte crisis: n o t e m o s t an to el ac to inicial, decidido, de la voluntad, que para 
s iempre realizo su opcion y que ratifico cons t an t cmcn te en sus actos, cuan to 
cl compromiso de toda personal idad, con todas sus fuerzas sfquicas, en la 
elecion del po io de todas sus actividades^. 

Tal es cl caso de la conversion rcligiosa. En ella se da esta crisis, este dra-
ma, cuyo resul tado es una or ientacion nucva, radicalmentc opues ta a 1D an-

1 H . P I N A R D D E L A B O U L A Y E , art. Conversidn cn D S P , I I . c. 2 2 2 4 . 
- L . P K N I D O . La Conscience religieuse, p. 4 5 . 
3 M . F L I C K — Z ' A L S Z E G H I , IJopzione fondamente della vita morale c la grazia, 

G R E G O R I A N U M , 4 1 , p. 5 9 4 . 
4 M . F L 1 C K - Z : A L S Z E G H 1 , op. cit. p. 5 9 5 . 
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tcrior , es una opcion fundamenta l . Una opcion fundamcntal por Dios, nor-
ma y cen t ro sup remo del obrar , bien max imo y t ranscendcntc , que substi-
tuye la opcion fundamental por el p rop io y o , bien inmanen tc . 

2. MECANISMO SICOl.OGICO DE LA CONVERSJON 

Fn cl ac to complcjo dc la convcrsion influycn cn mayor o mcnor grado 
las facultades dcl a lma, cn t end imicn to y vo lun tad , y tambien los sent imicn-
tos y afectos. Sin la colaboracion del complcjo sicoleSgico dcl h o m b r e , no 
sc llcga a dar un paso cn quc viene c o m p r o m e t i d a toda 1a pcrsonal idad. Al 
cn t cnd imicn to cor rcspondc la clarividcncia dcl bicn quc sc ofreee. Pcro mu-
chas vcces pucdc c.xistir la conviccion dcl en t cnd imien to , y no sc ha Uegado 
airn a la convcrsion. Falta la rcsolucion ult ima de la voluntad. C u a n d o cl 
bien total dcl hombrc csta cn juego, y tal es cl caso dc la convers ion, la 
voluntad ejerce la plenitud de sus dcrcchos . Intcrvienen cn movcr la volun-
tad asimismo, fo rmando c o m o un ambicntc propic io , las afccciones, los sen-
t imientos . I luminada por cl en t cnd imicn to , condic ionada por los afcctos , ;,cs 
capaz la voluntad por sf niisma de dar cl paso dcfinitivo a la convcrsion 
total? Porque c ie r tamentc cuando la voluntad se rcsuelve, la convcrsion esta 
hecha . Es tud iando el t es t imonio de los grandcs convcr t idos , sc dcscubrc in-
mcd ia t amcn te que una fuerza superior mueve en definitiva la voluntad: cs-
ta no puedc dar su illtima decision por clla misma. F.s cn hombrc quc t icndc 
hacia la conversion, se descubrc el csfuerzo, la energfa, la crcccion dccidida 
de la voluntad . Pcro la convcrsion no llcga hasta quc alguicn, ex t e rno al com-
plejo sicologico del h o m b r e , nq pasa esta voluntad de potencia a ac to . 

Rn el m o m e n t o dc la conversion, el hombre descubre quc una fuerza 
extcr ior , eficaz, invade su pcrsonalidad. Fn tonccs siraitc quc su alma pasa 
de la angustia preliminar, a la sumision mas rcndida, para descansar en una 
inefable qu ie tud . Esta invasion dc la pcrsonalidad por una fucrza cx tc rna , 
eficaz, es esencial a la convcrsion. Sin aquclla, csta no encuentra aplicacion 
adccuada. Tal cs la conclusion quc se deducc al repasar los tes t imonios autcn-
ticos en los convcr t idos . Es la sensacion dcl dudal i smo. dc sentirsc rea lmcnlc 
dos: dc una partc cl complcjo sicologico, que actiia y rinde al m a x i m o ; por 
otra par te , la cairsa extcr ior , cficaz, quc mucve dcfini t ivamentc al h o m b r e 
y obra la verdadera convcrs ion- \ 

Consccuencia de estc esfucrzo dc la voluntad, dc este c n c u c n t r o de a-
fectos, de la conviccion profunda del cn t end imicn to , dc la fucrza eficaz de 
esta causa exter ior al sujefo, es el drama que se desarrolla hasta explo ta r vio-
l en tamentc en el alma del conver t ido , drama que produce el impac to dc-
cisivo, t r aumat i co . en la vida, cuyos cfectos perduran y aflojan cn t o d o cl 
resto de la existencia, t ransformando y cond ic ionando toda una actividad 
postcr ior . Por cso, los sicologos nos dicen que el primer paso de la con-

5 TH.MAINAGK, La psycologie de la conversidn, p. 85-116 , 155 , 197-228: 
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vcrsion cs cl sufr imicnto, cl dolor . Sufr imiento , dolor quc nacc dcl incon-
formismo dc una situacion pecadora , quc se quicrc dcstruir . Dolor por el 
drama in tc rno . sicologico, resuelto por una causa ex terna , invasora. Sufri-
micn to y dolor que al fin sc rcmansan cn una suavc distcnsion de todo cl 
complcjo sfquico". 

Por la conversion cl hombre elige una nueva direccion, c o m p r o m e t i c n d o 
toda su pcrsonal idad. Escogc un nucvo cen t ro de su vida, un bien que ama 
c o m o suprcmo y ul t imo. Ila becho su opcion fundamcntal asf. 

El dual ismo quc hcmos cxpl icado y esta nueva orientacion hacia un bien 
cons idcrado c o m o suprcmo son cscnciales en toda conversion rcligiosa. Pre-
cisamente csta causa superior quc cn dcfinitiva producc la dccision dc la vo-
luntad y cl t e rmino "ad q u e m " dc la opcion fundamcntal distingucn cn con-
crc to la convcrsion rcligiosa dc t o d o o t ro cambio o conversion. En efecto, 
csta causa supcrior y cl bien elegido c o m o supremo en la convcrsion cs cl 
mismo Dios. Asf la nucva rclacion quc cl convcr t ido adquicrc con Dios cs 
la nota especffica, el mcjor cri terio sicologico dc la convcrsion religiosa. La 
conversion suponc siempre un cambio dcl ccn t ro habitual dc cnergfa pcrsd-
nal, una inversion de valorcs. una division dcl yo sequida de la unificacion, 
pero mientras en los o t ros cambios dc or ientacion dcl te rmino "ad q u e m " 
cs na tura l , en la conversion religiosa cstc cs neccsar iamente sobrenatura l , cs 
Dios mismo, Transccndentc . Las falsas convcrsiones dist inguen, en cambio , 
por su egocent r i smo: son intraversiones o cxtravcrsiones de coloracion reli-
giosa. La conversion autent ica cs por definicion tcoccntr ica .^ 

Pcro si la actividad luijnana adquicrc por la convcrsion una nueva forma, 
una nucva dircccion, porque tiene un cen t ro dis t into de afcecion, no obs tantc 
la personalidad con toda su sicologfa natural pcrmanece siempre la misma. 
C o m o en toda conversion natura l , cambia la forma mientras la matcria per-
manece la misma. Asf el convcr t ido dirige todo el comple to sfquico afectivo, 
intelectual , volitivo, de la propia personalidad hacia nucvos " superiores 
fines8. 

Sobre estc p u n t o convienc insistir ya que- cs dc capital importancia para 
cont rar res tar la tesis fruediana dc la conversion. Hablamos ahora en conc re to 
de la t ransformacion dc la cncrgfa scnsible. En la conversion autcnt ica , la 
cncrgfa scnsiblc sc desata dcl obje to quc lc absorbfa y sc dirige hacia o t ro 

ob jc to , dc ordcn religioso, por influjo c ier tamentc dc una fucrza supcrior. 
En tonces se dara la verdadera sublimacion. Notcsc que esta explicacion di-
ficrc fundamenta lmente dc la freudiana en cuan to no admi t imos cn primer 
lugar quc la cspiri tualidad sea la scxualidad subl imada. Por otra par te , ademas 
dc la sensibilidad af irmamos que intervienen tambicn la voluntad y la intc-
ligencia, quc por ser dc otra esencia rcquieren un cambio de orden cspiri-

6 H.FINARD, arl. cit. en DSP, c. 2 2 5 6 : D.GRASSO, La prima spinla alla convcr-
sione, LA CIVITA CATTOLICA, 195;!. II, p. 172. 

i L.PENIDO", La conscicncc religicuse, p. 115-8, 124. 
" D.GRASSO, La prima spinla alta convcrsione, loco cit., p. 160. 

4 



166 P. LLABRKS, PRRO. 

tual es t r ic to . En seggndo lugar, observamos que esta subl imacion se obra 
bajo la influencia de fuerzas espirituales y que c o m p o r t a por cons igu icn tc , 
una cierta purificacion o espiritualizacion de la sensibilidad. En brcves pala-
bras , d i remos que la t ransformacion de la cncrgfa sensible en la conversion 
es un traspaso con subl imacion^. 

3 . TIPOLOGIA DF. LA CONVERSION 

C o m o que las convcrsiones son casos muy concrc tos , ticneii causas muy 
concretas y diversas, y revisten modos m u y peculiarcs segtin las dis t intas ca-
racterfsticas sicologicas del sujcto, p rcsen tamos aquf b revemcntc la tipologia 
de la conversion. 

Segun' se considerc la genesis o la cs t ruc tura de la convcrsion, distingui-
mos la tipologfa gcnetica y la tipologia es t ructura l . 

La pr imera se dividc cn dos grandes t ipos: conversiones cxogenas y cn-
dogenas . En las pr imeras , la crisis es provocada por una causa cxtcr ioi al 
sujcto. Las segundas, cn cambio , responden a un proceso interior . Rcalmcn-
te en no pocos casos cs diffcil distinguir adecuadamcn te las convcrsioncs cn-
dogenas dc las exogenas , sobre t o d o porque a veces n o se puede disccrnir 
con toda claridad la causa de la ocasion de la conversion. Podemos con t o d o 
fijar una regla sicologica. Una conversion es para el sicologo una desagrega-
cion de una sintcsis mental u su subst i tucion por otra , en el c a m p o rcligioso. 
Ahora b i c n , ' c n las conversiones exogenas la ruptura y la reconstruccion son 
provocadas desde fuera, micnt ras que en las cndogcnas tal proccso provicne 
del fondo del alma. Asf, en las exogenas la desagregacion dc la sintesis que 
desaparece, la el iminacion del yo n o religioso. precede la cons t i tuc ion del 
y o religioso; en la conversion endogena , en cambio , la el iminacion y la cons-
t i tucion se dan en el alma s imul taneamente : la desagragacion se dafa cn virtud 
de la reorganizacion. En las pr imeras , precede la muer tc y lucgo surgc la 
nueva vida: en las segundas ocurrc la mucr te porque hay un nucvo na-
c i m i e n t o ' ®. 

Para el es tudio de la conversion que nos ocupa en conc re to , convicne 
distinguir tambien las convcrsiones lcntas y las bruscas, que pueden ser t an to 
cxogenas c o m o endogenas si bien, la bri isquedad es bien caractcrfstica de 
las exogenas . Rea lmente n o se puede excluir de las convcrsiones bruscas una 
cierta maturac ion y reflexion; de lo contrar io la convcrsion se reducira a 
un choc emot ivo o a una intuicion religiosa. La convcrsion no es intcgral 
si no hay decision de la voluntad y cambio de vida. Pero mient ras en unas 
conversiones la decision inicial de la voluntad y la conviccion del cn tcndi -

9 L.PKNIDO. op . cit., p. 108 . 1 1 1 - 2 . 
10 L.PENIDO, op. cit. p. 6 1 . 

5 



LA CONVERSION DEL BTO. RAMON LLULL 169 

mien to rcsponden pr incipalmcntc a una crisis violenta, que explota y se re-
suelve en un m o m e n t o , en otras la decision ult ima y definitiva dc la vo-
luntad cs cl p r o d u c t o dc un largo proceso gradual . 

Podemos distinguir asimismo las conversiones por renacimiento o por 
subst i tucion de complejos . Las primeras seran un re torno a antiguas convic-
ciones y cos tumbrcs cn gcncral , de la infancia. En las segundas se cntabla 
una lncha cn t re los dos sistemas llcgando uno a suplantar el o t ro . Esta 
subst i tucion puedc scr parcial o to ta l . En el primer caso, la carga afcctiva 
del comple jo permanece la misma, solo cambia el compues to de ideas. En 
las segundas es el complc jo en b loquc que cambia . 

Prescindimos de la division y descripcion de las conversioncs grcgarias 
ya que nues t ro caso pertencce ev idcntcmente a la segunda clase. 

Por lo que se refiere a la tipologfa es t ructural , basada en el analisis mis-
m o del proceso dc la convcrsion, y scgun la consideracion objctiva de las 
cs t ructuras mentales quc sufren la t ransformacion, dist inguimos las conver-
siones de la fti, a la vida normal , y las convcrsiones mixtas y totales, que 
abarcan ambos aspcctos. La conversion moral puede darse en el pecador y 
cn el jus to . quc asciendc con ello a un grado superior dc perfeccion. Asi-
mismo las convcrsiones morales puedcn ser comunes o mfsticas. Estas sc di-
vidcn cn conversioncs provocadas por un ccho mfstico - s icologicamentc: 
por una experiencia extraordinar ia dc lo divino••: y cn convcrsioncs a la 
vida mfstica: la dcl j u s to que pasa de las vfas comunes de la vida espiritual 
al cs tado prcvalcntementc m f s t i c o ' ^ . 

Una segunda clasificacion de conversiones de la tipologfa es t ructural es 
la que estudia subjet ivamente la funcion sfquica que ha prevalecido en el 
proccso de la convcrsion. Advcr t imos a n t c t o d o que si el d iscernimicnto de 
la dominan t e sicologfa en la conversion no es ahso lu lamentc imposiblc, sin 
embargo encicrra mfdtiples dificultadcs. Recuerdcse qut, en la conversion es 
t o d o el h o m b r e que cambia to t a lmen tc hacia un ccn t ro de atraccion nuevo 
opues to radicalmcnte al anter ior : es un paso del egocentr ismo al teoccntr is-
m o . El d isccrnimiento resulta aun mas diffcil cuando se trata de un sujcto 
quc posee una personalidad rica en demasfa. Para un recto juicio se ha de 
tencr cn cucnta en la evolucion y los divcrsos e lementos sfquicos quc han 
integrado las mult iplcs fases 

Bajo cstc aspccto dc la dominan t c sicologfa dist inguimos cn pr imer lu-
gar la convcrsion intuit iva, sfntcsis de un ac to de en t end imien to y de afec-
tividad. Conversion volit ista, no m u y frecucnte, en que predomina el acto 
fuerte de la voluntad, sin notable influencia de los aspectos. Conversion afec-
tiva, la nias c o m u n , provocada por la crisis violenta de los sen t imientos ; 
es tos dominan casi exclus ivamcntc . Conversion intelectual debida a un pro-
ceso, o rd inar iamente l en to , de la intel igencia ' . 

] [ L.PENIDO, op. cit. p. 66-7. 
i 2 L.PENIDO, op. cit. p. 73-4, 77. 
| > L.PENIDO, op. cit. p. 83-5, 89-90. 
l t L.PENIDO, op. cit. p. 91-4. 
1 5 L.PENIDO, op. cit. p. 94-105. 
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4. EXPUCACIONES NATURAUSTAS 

Fina lmente prcsentamos brcvcmente las modc rnas tcorfas sicologicas quc 
tratan dc explicar dc una mancra complc t amen te natural is ta , rccurr icndo a 
veccs a la patologfa, ac|uclla causa cxtcrna , cficaz, quc son cl comple jo si-
cologico dcl h o m b r e , forrna cl dual ismo de la convcrsion, Nosot ros afirma-
mos quc csta causa cs cl mismo Dios, que es a la ve/. ci polo dc atraccion 
nuevo dcl conver t ido . Tal afirmacion es rcchazada en divcrsas formas por 

sicc')lo(jos acatolicos. 
a) Desdoblamiento de la personalidad. Scgiiu csta tcorfa. los conver t idos 

padcccn las enfermcdadcs sfquicas dc la sicastenia o dcl hiStcrismo. Los si-
castenicos nercibcn un scnt imicnto dc ext raneza rcspccto a la propia pcr-
sona; padeccn una confusion dc conciencia; sc sicntcn doblcs . La histeria 
cs una forma de desagregacion mcnta l , caractcrizada por la tcndcncia a LIII 

dcsdob lamien to pe rmancn tc y comple to dc la pcrsonaliclad. Para atr ibuir a 
los convcr t idos talcs cnfermcdadcs , se ha dc comproba r cn ellos los sfnto-
mas patologicos quc acompanan la sicastcnia c his tcr ismo: abulia comple ta , 
confesion de la propia locura . depresion, obscsion ppr cosas banalcs . falta 
de con t ro l , sugestibilidad. "inconstancia. 

Ahora bien, tales sfntomas no se dan cn los au tent icos conver t idos . En 
ellos descubr imos las mas dc las vcccs una rcsolucion firmc dc una actividad 
gigantcsca, que a pcsar dc los con t ra t i empos y fracasos llcvan a cabo du-
rante el restante t i empo dc su vida' 1- 1 . 

b) Substitucion de tendencias inferiores. especialmente sexuales. i al cs 
la teorfa dc Freud, fundador dcl sicoanaiisis. Para cl toda conversion rcli-
giosa cs la sublimacion clc la energfa sexual. Fs mas, para Frcud la cspiri-
tualidad n o es mas que la sexualidad subl imada. 

Por el con t ra r io , las tendencias cspiritualcs que actuan cn la conversicin 
difiercn con frecuencia de las tendcncias sensibles aun en su mismo objc to . 
que es cspiritual y no sensiblc. Y no solo por cl ob je to . sino tambien por 
las fuer/.as espirituales quc causan la convcrsion, se difcrcncia csta de la su-
blimacion frcudiana. Las cncrgfas espirituales de la conversion purifican y 
espiritualizan la misma scnsibilidad. El objcto de la scxualidad y cl objc to 
de la espiri tualidad dcl converticlo sera complc tamcn tc d is t in to ; las cncrgfas 
en juego scran tambicn de ordcn comple tamente dis t into y supcrior . Mas 
arriba hcmos indicado c o m o dcbc ententerse la recta sublimacion dc la scn-
sibilidad (cfr. pag. 4 9 ) ' 1 . 

c) Efecto del subconscicnte. James p ropuso esta teorfa. En cl curso dc 
nucstra cxistencia gn ipos dc preferencia y de ideas sc desplazan dcsdc cl 
cen t ro de la perifcria y desde la perifcria al cen t ro dc nuestra vida cons-
ciente . La convcrsion no es mas quc el resul tado del pasar de la periferia 

16 TH.MAINACE, La psycologie d,- la convrrsion. p. 232-243 . 
1 7 M.NICOLAU, Valpres teologicos de la psicolofiiu de la convvrsiori. p. 23 . 
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al cen t ro clc un grupo de idcas, que compor tan una scric dc impulsos re-
ligiosos, quc cn adclantc dirigiran toda la energfa pcrsonal . Toda conversion 
cs fruto dc la maturac ion dc ideas que tcrmina en una explosion y cn una 
dominacion por partc dc las mismas. 

Esta teorfa no puedc cxplicar las convcrsioncs bruscas, en que no se dcs-
cubrc ni rasgo dc maturac ion positiva hacia las nuevas ideas. sino t o d o el 
con t ra r io . Rccucrdesc cl caso de San Pablo, cn quc solo descubrimos una 
inmediata preparacion ncgativa cn la conversion. Por otra par te , sobre todo 
en las conversiones bruscas. la cxplosion querida por Jamcs , lo quc nosot ros 
l lamamos crisis. va prccedida dcl sen t imiento dc dominac ion . En muchos ca-
sos la actividad subconsciente no puedc justificar la imprcsion dc domina-
cion por una fucrza supcrior quc exper imenla cl c o n v c r t i d o ' 8 . 

d) Influjo de la masa. Explicaeion propuesta por el sociologismo religioso. 
El conver t ido se deja subyugar por el sen t imien to colectivo rcligioso de la 
masa. 

j ,C6mo puede explicar csta tcorfa la conversion obrada cn cl recogimiento 
de una cclda, en mcdio dc un ambiente pagani/.ado'.' ;,C6mo puedc expli-
car la pcrmancncia dc la convcrsion, cuando ccsa el influjo de la masa? 
Adcmas , en definitiva, tocla conversion autent ica es fruto del acto decidi-
do dc la •voluntad. cle competencia es t r ic tamente personal . 

B. SICOLOGIA DE RAMON LLULL 

Vamos a dclincar la figura sicologica del gran conver t ido mallorqufn sc-
gfin los da tos quc nos proporc ionan las humildes confcsiones dc sus pccados , 
y las obras y escritos de su vida Iransformada a los pies de J csus Crucifi-
cado . Para tal cs tudio tcnemos a m a n o solo tes t imonios lulianos postcriorcs 
a la convers ion, quc sin embargo nos ayudan a establecer la figura sicolo-
gica dc Ramon Liull pecador , sca porque muchos de ellos son confcsiones 
dc sus devarfos juveniles, sea por el principio an te r iormente enunc iado dc 
que la convcrsion transforma y cncau/.a, pero no dcs t ruye l a p e r s o n a l i d a d , 
ni por ende la sicologfa, dcl conver t ido . 

V.n la grmacic')n dcl caractcr dc Llull intervinicrcn trcs nuclcos de fac-
tores principales: a) la herencia; b) cl ambicn tc : c) la conversion. 

C o m o es obvio, dejamos estc liltimo factor para una explicacion mas dc-
lallada cn el p rox imo apar tado . 

R a m o n Llull recibio, por sus padres, sangre de conquis ladores . El padre 
habfa a c o m p a n a d o a Jaimc I cn la conquista de Mallorca. Hcreda de su padre 
los rjisgos de empresa y expans ion . P r r otra par te . Ramon es hijo unico, 

18 TH.MAINAGE, op. cil. , p .277-315; M.NICOLAU, op. cit., p. 2 3 : H.PINARD, 
art. cit., c. 2244-6 . D.SP. 

l ' J M.NICOLAU, op. cit., p. 24 : H.PINARD, art. cit. en DSP, c. 2247 
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factor este que influyo c ie r tamente en su caracter , que afloro en su gran 
individualismo, en la t c rquedad , en la prosccucion de sus emprcsas . 

l 'oco sabemos de la educacion de Ramon Llull. Ni el Libre de Blanquerna 
ni la DoctHna pitcril son fuentcs seguras de deducciones cicrtas en estc c a m p o . 
Ln el Libre dc Contemplacid Llull aludc a su r cbe ldp mnata : "a mi a no-
drir ni a castigar no hi valcn colps ni pcnes ni plarcs, ni amoixamcn t s ni 
maestrics quc hom me f a c a " ™ . 

En el ambien te que rodco la infancia y la adolcsccncia dc Llull. descu-
br imos cn pr imer lugar la pasion dc las guerras por la c ruz . cl fausto y cl 
placer en una cor tc recien es t renada, la influencia dc la cul tura musu lmana 
quc aiin perduraba en la isla conquis tada , la fascinacion de los dulces can-
tares amorosos dc Provcnza. En tal ambicn te dcsarrollo sc cl hijo tinico de 
u n o de los nobles oonquis tadores barccloncccs. Llull t r iunfo cn la vida po-
lftica, pues llego a senccal dcl hijo del Conquis tador . Tal vcz viajo por el 
Medi ter raneo, adqui r iendo relaciones con hombrcs notables dc la polftica de 
c n t o n c e s - ' . Se dejo impregnar del ideal caballeresco de la cpoca , y su cle-
gancia cn el decir ob tuvo gran aceptacion por sus coplas provcn/ .al is las—. 

Por los rasgos dc su figura corporal . dcdticida de ant iguos manuscr i tos 
que llevan SJJ r e t ra to , y de sus rcstos mor ta lcs , Ramon Llull pertcnecfa al 
t ipo p i c n i c o - ^ . A estc t ipo somat ico cor rcsponde el t cmpcramen tc ciclotfmico, 
que envuelvc las caractcrfsticas de oscilacion dc an imo y afectividad. 

Quc la naturaleza dc Llull cra fundamenta lmente afcctiva. no puede po-
nerse cn duda dcspucs de haber lcido siquicra una pagina dc las grandcs obras 

literarias que el Maestro deja corrcr velc/. su p luma a los impulsos dc stt 
corazon. Esta. afectividad luliana se dcmues t ra en su caractcr pasional c im-
pulsivo, cn su cordial idad. en su natural inflamable y explosivo. Mostnibasc 
osado y temerar io por sus cmpresas , de una voluntad firme y resuelta. Con-
secuente con los rasgos de su t e m p e r a m c n t o ciclotfmico, su afectividad cra 
facil e in tensamente inflamable, con tonos a l te rnantcs . sacudida por olcajcs 
sucesivos y encon t rados . Sinceridad ingenua la de Llull. al confcsar cstos ras-
gos de su a f e c t o - 4 . 

El afecto, el amor era cl mo to r de todos sus actos. Si cl amor perverso, 
desordcnado . fue causa de sus desvarfos quc lc Uevaron hasta la dcscspera-
c ion- - ' , despues de la conversion toda su vida estarfa enardecida por el a-
m o r mas intenso al Se i io r -6 . Resue l tamcntc , cn su vida dc pccado, cl co-

20 Ubre de Contemphcio, c. 109, 11 , OF.S II. I'. XV.\ 
21 Ibid., cfr. cap. 1 0 1 , 25 , p. 3 1 5 . 

22 M.DK IRIARTE, Cenio y figura del Iluminado Maestro I). Ramon Lull. \KBOR. 
1945 , II. p. 383-88; T. y J .CARRERAS Y ARTAU, Historia de la Filosofia Espaiiola. 
I, p. 2 5 8 . 

23 M.DE IRIARTK. op. cit., p. 377-80. 
24 M.DE IRIARTK. op. cit., p. 399-411 . 
25 Medicina de pecal, 1, OBL. p. 4 3 2 ; Librc de Contemplacid. c. 220 . 5. (>. p. 

6 4 8 ; c. 5 4 , 2 1 . p. 215 . 
26 Libre de Contemplacio, c. 220 , 10-30. p. 6 4 9 - 5 1 . 
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ra/.on con sus afcctos fue la raiz dc todos sns males: dcspues de la con-
version pidc al Scnor quc arranque esta rafz dc sn alma, para quc no posea 
o t ro amor que cl d iv ino - . Su afectividad cra desbordan tc , con hondas re-
pcrcusiones sobre el cuerpo. 

La potencia scnsitiva ponfa tambien su afcctividad de Llull una nota dis-
t inta. Dos scnt idos condicionaban con fticr/a notable los movimicntos de 
sus afcctos. C o m o sc queja cl cn sus medi taciones dcl impulso dc su po-
tencia sensitiva "la pus conlrariosa bestia c la pijor de guardar que sia en 
lo m o n " - " . quc prc tcndc cons tan tcmen tc subyugar la potcncia r a c i o n a l ^ . 
Sicnte Ramon cn sf la lucha t remenda cntre los sent idos corporales y los 
espir i tuales^ . sc sientc victima dc la sensualidad que estorba la potcncia 
i n t e l e c t u a P 1 . Dc su scnsualidad y de stis frutos nefastos nos dan tcst imo-
nio cstas frases tan significativas: "Com hom se mou a pecat per les bones 
odors qtic vcnen dc les f lors"- 5 - , "1'olor dc la rosa vcrmclla dona movimcnt 
a mon cors que"s mova a p e c a t " , Asf conficsa Lltill que por cspacio dc 

casi cuarcnta anos saboreo mas las viandas scnsualcs que las intclcctiia-
l c s ^ 4 . 

La afectividad intcnsa. unida a la scnsualidad, cn aquel ambicn tc de ga-
lantco cor tcsano . a r m o n i / a d o con los dtilccs vcrsos provcn/a lcs dicron cl 
funesto resul tado de fomentar cn Llull, ajcno al amor divino y apcgado a 
las cr iaturas . cl topc vicio dc la lujuria. Tan bicn conocfa R a m o n su tem-
pc ramcn to afcctivo y scnsual que , despues dc su d 0 n a e i o n al amor del Scnor , 
suplico con gran intcnsidad la mortif icacion dc stis scnt idos, la opresion dc 
su sensualidad . 

Ramon Llull, conver t ido ya, quer-ia y buscaba esta redundaneia somati-
ca de su afectividad: su cuerpo vibraba lambicn a la par dc sus afcclos mas 
noblcs dc su alma-^ ' . N o querfa con templa r sin dcrramar l a g r i m a s ^ ' ; sentfa 
sus hucsos languidos y molidos por cl a r repen t imien to de sus pccados-^ 8 . 
i las ta podr iamos decir quc cl desco ardicnte del mart i r io , muer te por amor , 
cs la tiltima y total rcdundancia dc sus afcctos que qucman y dcstruyen 
el cuc rpo morta l . 

2 " Ibid. c. 6. 20-1 . |>. 117 
Ibid. c I 10. |>. 358. 

29 |t,j,i c. 4 3 . 13-15. p. 100. 
30 |bid. c. 133. 17. p. 3').-,. 
31 Ibid. c. 166, 22-3. p. 476-7. 
32 Ibid. c. 128, 6. p. 382 . 
33 |bid. c. 128, 8. p. 382 . 
34 Ibid. c 129. I I . p. 385 . 
35 Ibid. c. 175. 27 . p. 506. 
36 M.DE IRIARTE, op. ci!.. p. 400-2 , 412-3 . 
37 Librc dc Blanquerna (Arl dc Contemplacid), c. 107. p. 288 . 
3 8 Libre dc Contemplacid, c. 2 3 . 28 . p. 150. 
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Si SLI afcctividad le ensalza liasta cl max imo cn stis nroposi tos y tritm-
fos, la misma lc abatfa hasta cl mas- amargo dcseonsuclo- . La pacicncia y 
la resignacion eran tambien notas rclevantes cn su caracter^O. 

F u n d a m e n t a l m e n t e Ramon Llu.ll cra dc t e m p e r a m e n t o ex t raver t ido . Pro-
yecta al exter ior cl fuego dc su cofazon. Nota csta muy caracterfstica en 
•uh cabal lcro. en un conquis tador medieval. SLI simpatfa y atraccion cspiri-
tual , SLI e locucncia y don dc gcntcs lc impclfan a tal cxtravcrs ion. Toda 
su actividad cs tuvo cncauzada a planes dc apos to lado , ambiciosos y uni-
vcrsalcs^ ' • 

C. FA C O N V F R S I O N FN LA SICOLOGIA DF LLULL 

En el es tud io his tor ico hamos reconocido los tex tos cn quc Llull dcscribc 
SLI convcrsion rcligiosa dc la vida pecadora a la vida dc amor al Senor . A-
hora vamos a examinar sicologicamcntc cste hccho dc la vida de Llull. Nos 
vamos a adent ra r en cl alma del conver t ido para analizar los e lcmcntos si-
cologicos que en t ra ron en juego para obrar cambio tan radical. Vercmos ei 
drama que se desarrollo en aquella alma, la resistcncia dc los sent idos y a-
fectos, la fucr/.a irresistible dc la gracia, la tension dcl an imo, cl rcposo y 
la relajacion despucs de la t empes tad , la t ransformacion obrada en aqucl in-
tcrior dcs t ru ido por cl pecado . 

Por o t ra par tc cste apar tado complc ta cl es tud io anter ior sobre la sico-
logfa dc Llull. pues to que no sc puede comprcndc r comple t amen te cl ca-
racter luliano presc indiendo del tcrcer c l emen to dc su ontogcnesis : la con-
version. Fsta dc termina y cncauza la resul tandc dc la hcrcncia y del mcd io 
ambien tc . Sin el heclx) dc la convcrsion, no se puedc llegar a comprendc r 
la sicologfa del Macstro I luminado . Fl cs tudio quc c m p r e n d e m o s trata espe-
cialmente dci ac to de la conversion. Lucgo, dcsdc un p u n t o dc vista sico-
logico, cs tudiarcmos tambicn cl m o d o y los cfectos dc cste ac to lan tras-
ccndcntal en la pcrsonalidad del bca to mallorqufn. 

El pr imcr factor quc es tud iamos cn la conversion cs la cdad. Scgiin pro-
pia confcsion, Ramon Llull se convir t io a los trcinta anos. Fsta cdad, segiin 
los sicologos, scnala la mitad del camino de la vida, el p u n t o dondc la con-
cicncia personal y la forma ult ima del caractcr cncuen t ran su pleni tud. Fs 
un m o m c n t o centr ico dc la vida, cl m o m e n t o quc marca la cima dc la pcr-
sonalidad, cima quc divide cn dos vcrt icntcs la vida del h o m b r e : paso dc 
la juven tud a la m a d u r e / 4 - . n L I j | m i s m o nos manifiesta esta conviccion: "cl 

• i 0 M.DF. IKIARTK. op. rit . p. 4 1 2 . 
4 0 T. y J.CARRKRAS V ARTAl . op. c.it.. p. 2 6 1 . 
4 1 M.DK IRIARTE, op. cit.. p. :(%: T. v J .CARRERAS V \ R T \ t . op. cit.. p. 

2 6 0 . 
4 2 M.DK IRIARTK, op. cil. . p. 390-2 . 
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mejor t i empo del h o m b r c cs dc los trcinta a los cuarcnta a i ios" , asf c o m o 
cl sol tiene su mayor fuerza cn la mitad del d f a ^ . 

Asf pues , a los treinta anos, "a la mitjania de ma e d a t " ^ , Llull cxperi-
m e n t o el cambio decisivo dc la conversion. Cuando sus fuerzas ffsicas y sf-
quicas habfan llegado a la plcnitud dc su desarrollo, el caballero mallorqufh 
sint io cn sf un cambio radical, provocado por una causa extcr ior que dio 
una dircccion ntieva a su vida postcrior. 

Toda convcrsion empieza por el dolor , se dcsarrolla cn un drama intcnso 
cn una lucha intcrior tcrriblc. Llull nos dejo constancia dc tal vivencia cn 
sus confcsiones: " T o t lo major afany que jo anc per nulls t emps sentfs, sf 
fo. Senyer , com mc mude dc pccal a obra dc p c n i t c n c i a ' " 4 0 . 

La vida coctanea describe los pormenores de esta lucha y de este dolor . 
La aparicion tuvo quc repctirse cinco vcccs para doblegar la voluntad del 
cor tcsano , pues tras la aparicion dc la noche no abandonaba la lascivia. F.l 
P. Pascual nos dice que las trcs primeras apartaciones infundicron tcmor en 
quc fue pcrfeccionado por las dos ult imas que provocaron la decision final, 
la convcrsion . Fl rcdactor anon imo afirma dcspues de la quinta aparicion 
" labor iosam noc tcm illam duxit i n s o m n c m " ^ ^ . En cl u l t imo m o m e n t o dc 

la lucha, vencida ya la rebcldfa dc la carne, Ramon tuvo que vencer el con-
traste ent re la indignidad dcl scrvicio que podfa prestar a Cris to y la mise-
ricordia del Sciior que lo l lamaba a vida mas perfccta dc un m o d o tan 
especial. 

Por la que an te r io rmente hcmos senalado, hab lando de la sicologfa de 
Lltill, y los indicios dc la Vida coetdnea y dcl Libre de Contemplacio, bien 
pucdc deducirsc los c lemcntos quc entablaron el comba te cn cl alma de Llull 
al m o m e n t o de la conversion. Lran los afectos, la potencia sensitiva, los 
sent idos corporalcs , dcjados antes al arbi tr io dc las pasiones que tenfan que 
sometcrse al domin io dc la razon. Lra la afcctividad toda de Llull. cl co-
zaron, hogar impc tuoso del amor dcsordenado , quc tcnfa que encont ra r un 
camino , una dircccion, un objeto comple tamcn te dis t into dcl anter ior . Esta 
lucha cntre la potencia sensitiva y. la razon, i luminada por la fc, cnt re el 
amor de las criaturas y el de Dios. hallo cn la crisis de la conversion su 
suprema expresion. Tal crisis fuc resuelta finalmente por la misericordia de 
Cristo, manifcstada visiblcmentc en las cinco apariciones. 

Si toda verdadera conversion puedc explicarse solamente recurr icndo al 
dual ismo, la voluntad dcl conver t ido movida por una fuerza superior, eficaz 
y cx te rna . y tal explicacion vicne confirmada por la propia confesion de 
los conver t idos , la convcrsion de Ramon Llull es un caso singular de este 

43 IJbn de C.onlemplacio, c. 6 8 . 15 , p. 245 . 
44 Ibid.. c. 70. 2 3 , p. 250 . 
4 5 Ibid., c. 70 . 22-3 . p. 250 . 
46 Ibid.. c. 86 , 19, p. 282 . 
4 7 PASQUAL, Vindiciae, I, c. 4 . p. 28; c. 34 , |>. 4 1 1 . 
4 8 Vida coetanea, 4 , p. 46-8 . 
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hecho incont ras table , Baste leer el capftulo 86 " C o m nostre Senyor Deus 
ajuda a tots aquells qui fan pen i t enc ia" dcl Libre de Contemplacid para 
c o m p r o b a r la cmviccion del p ropio au to r de que nadic puede salir de pe-
cado sin la ayuda del Scfior. 

Es la gracia dcl Scnor , dcl San to Espfritu, que ha enderczado el enten-
dini iento y la voluntad del convcr t ido , quc ha dcslizado su amor de las va-
nidadcs mundanas . Por la ayuda y la gracia de Dios, cl convcr t ido ha con-
sagrado y an imado su corage y fervor al servicio y honra dcl Sc i io r4 c ) . Y 

R a m o n esta persuadido de que la virtud dcl Seiior pucde enmcnda r y curar 
mas _en su salud espit i tual que lo que el haya pod ido dcst rozar y dcs-
t r u i r - 0 . 

En cl cs tudio teologieo rcsaltara mas aiin la casualidad de la gracia di-
vina en la convcrsion de Llull. 

Es por o t ra par te evidehte , segun la descripcion dc la Vida eoetdnea. 
del Desconhort y dcl Cant dc Ramon la atr ibucion de la convcrsion a la 
gracia dcl Scnor ya que esta se revistio visiblemente dc la aparicion dc 
Cristo Crucif ieado. 

El cambio p ro fundo , el trocarsc dc los amores en el corazon dc Llull, 
por obra de la gracia de la conversion; cs un tcma dcl que asimismo nos 
da abundan te tes t imonio la confcsion dcl Macstro: Ias cosas quc antes lc 
causaban hastfo y desprecio , ahora provocaban su amor y b c n c v o l c n c i a ^ ' . 

Con los dos li l t imos temas t ra tados dual ismo y cambio— tienc fntima 
relacion del t eocen t r i smq de la conversion dc Llull, cl mejor cr i tcr io sico-
logico dc la conversion autent ica , c o m o h e m o s dicho en su lugar. Que la 
conversion de Llull fue un desasirse dc sf mismo, de su mayor y mas morta l 
enemigo, y un entregarse al Seiior, es algo evidcnte . En la cortvcrsion Ramon 
c n c o n t r o a Dios: si antcs sc habfa a m a d o a sf mismo cn las cr ia turas , ahoia 
su tinica preocupac ion serfa el amor al Sehor . L M ! habfa hecho por cl Sehor 
la opcion fundamenta l . c ambiando la anter ior hecha en favor de las cr ia turas , 
del p rop io bien. Con palabras tfpicamente lulianas p o d e m o s decir quc cn las 
conversion Ramon Llull endcrezo su pr imera intcncion a Dios. su scgunda 
in tencion a las cr iaturas y a sf mi smo , invir t iendo el orden que habfa impe-
rado en su vida pecadora . Amar al Seiior con su primera in tcncion, amarsc 
a sfjnismo con la segunda, he ahf el t e rmino de la conversion de L lu l l^ - . 

Dada la sicologfa de -Llull y segun la narracion dc la Vida coetdnea y 
del Libre de Contemplacid, expues ta en las paginas que preccden , p o d c m o s 
clasificar la conversion de Llull ent rc las preva lentemente afectivas. Fueron 
pr incipalmente los afectos que jugaron un papel impor tan te en la crisis dc 
la convers ion. Estos afectos movieron la voluntad, que , ayudada por la gracia, 
se rcsolvio agrazar una nueva vida, toda ella influida por los afectos trans-

49 Libre de Contemplacio, c. 226 , 29-30 , p. 6 6 8 . 
5 0 Ibid., c. 17 , 14 . p. 137. 
51 Ibid., c. 7 9 , 27 , p. 268 . 
5 2 Ibid., c. 4 5 , 27 , p. 195. 
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formados dc la conversion. Notcse a estc respecto quc fue la Pasion dcl 
Scnor su recuerdo y su vision que obro el cambio cu el alma dc Ramon . 
La Pasion, cxponen tc sumo dcl amor misericordioso de Jesus, sacudio la 
afectividad dc Llull, p rovocando la crisis dc los afectos y su total mutac ion . 

Scgun las fucntes que nos hablan dc las aparicioncs dc Cristo Crucifi-
cado, la conversion de Llull fuc exogena, y c ier tamcnte mfstica, por cl hccho 
mfstico y cx te rno a la vc/. quc provoco la conversion. En cl p rox imo apar-
tado es tud iaremos mas dc tcn idamcntc la objetividad dc la aparicion. La cla-
sificacion dc la conversion dc Ramon Llull ent re las cxogcnas y las cndo-
gcnas, y cnt re las misticas. dcpendc dc la poslura qiie sc adopte frente a 
la explicacion de las apariciones dcl Crucificado. 

No fue propiamcnte brusca la conversion dcl bca to mallorqufn. Prescin-
d icndo de la opinion que admitc un proceso anter ior dc las apariciones. 
sabcmos quc la Vida coetdnea quc la aparicion dcl Cristo tuvo quc repe-
tirse c inco vcces para causar la decision final de la conversion de Llull, 
las tres primcras visiones l lenaron dc t cmor cl animo dcl cor tcsano. Pero la 
fuer/.a dc las pasioncs prevalccfa atin. Solo dcspues dc la quinta aparicion, 
y tras uan noche dc insomnio y dc lucha interior. la gracia sc abrfo paso 
cn cl loda/.al del noble caballero. Trcs mcses dc inccr t idumbre siguicron luego. 

y cn la fiesta de San Francisco, Ramon Llull co rono fcli/.mcntc cl proceso 
dc su total entrcga al scrvicio de Cristo, separandose del m u n d o . 

Por otra parte la convcrsion de Llull fue por subst i tucion dc complcjos , 
no por renacimiento de los mismos. Las fuentcs, en cfccto. callan por com-
pleto un rc torno dc Ramon a las formas rcligiosas antcr iores , de la infancia. 
Dos sistcmas dc ideas y sobrc todo dc afcctos se encont ra ron cn el alma de 
Llull al m o m c n t o dc la crisis interior, y cl amor del Sehor suplanto com-
plc tamente cl amor vicjo y dcsordenado . 

Aludimos tambien aquf brevcmente a las explicaciones naturacl is tas que 
pudieran reducir un fenomcno patologico o s implcmente natural la con-
vcrsion dc Ramon Llull. Fn pr imer lugar la sicastenia o cl histcrismo no 
pueden ver verifucadas en Llull sus sfntomas patologicos. La conciencia cla-
ra de su convcrsion, cl empuje que esta recibio por toda su vida, el creci-
micn to cnormc dc sus fuer/.as, de sus posibilidadcs sicologicas, de su pcrso-
nalidad en fin. cxcluycn dc aquclla crisis intcrior. provocada por una causa 
t ranscendcntc . toda scfial de locura, dc deprcsion, dc desdob lamien to pato-
logico dc la persona. Fn segundo lugar, y por lo que se refiere a la teorfa 
freudiana, cl a r rcpen t imien to sincero y la plena abjuracion dc los ant iguos 
dcsordencs sexualcs, excluyen dc la convcrsion dc L-lull toda cxplicacion de 
subliamcion sc.xual tal c o m o la ent iende cl sicoanalisis. El objc to nuevo fue 
comple t amen te d is t in to . puramente espiritual. Las energfas que t icndcn a tal 
objcto son de orden dis t in to . N o son las bajas pasiones, sino los afectos mas 
puros condic ionados por cl cn t end imien to y la voluntad los que empujan 
toda la pcrsona de Ramon a un idcal divino dc amor y purez.a, Al hablar 
de los afectos de la convcrsion, de la t ransformacion de la antiguas ten-
dcncias , volvcremos sobre este pun to . Ni la teorfa de James encuent ra eco 
cn la conversion que nos ocupa. R a m o n Llull expc r imcn to en sf mismo el 

14 



/7(3 P . LLABRES, PBRO. 

efccto dc la gracia, la sensacion de la crisis quc lc llevarfa a la dccision fi-
nal. F ina lmente es obvio c|uc el proceso dc la convcrsion luliana hemos de 
exciuir todo influjo dc la masa rcligiosa. 

Para terminar cstc cs tudio sicologico del m o m e n t o clc la conversion dc 
Ramdn Llull, queremos fijarnos cn un fenomeno , tambien sicologico, que 
siguio i nmcd ia t amen tc a la decision primcra quc el caballcro converticlo for-
m u l o para scguir a Cristo. Hablamos dc la relajacion dc los trcs meses que 
siguieron a la quinta aparicion. La conversion clc Llull fue cn su alma un 
clrama in te rno , cuajado dc dolor . Fl clrama provoca una tcnsion. Y a la 
tension sfquica sigue la relajacion o hipot imia . Sin duda cabc cxpl icar estc 
d a t o de sicologfa general a la frase cle la Vida coetdnea: "Post hec ad sua 
reversus, cum nimis esset adhuc imbu tus vita et iaxivia seculari, in predic-
tis t rubus concept i s negociis persequendis per trcs subscqucntes mcnses usque 
al sequens festum sancti Francisci, salis fuit tepidus et r emi s sus s " -^ . Asf pucs, 
sin tener que recurrir a la cxplicacion apologetica en demasfa del P. Pascual , 
muy bien p o d e m o s clasificar s implemente cle relajacion siquica, que siguio 
a la fuerte tension interior de la crisis, esta tibieza en prcsiguir los santos 
negocios p ropucs tos , dc que nos habla el redactor anon imo . Llna decision 
mas fuertc en la fiesta de San Francisco vino a sacar a Ramon dc este p u n t o 
m u c r t o , a desprendei ie c o m p l e t a m e n t e del m u n d o y dcl ambien tc secular, 
que las preocupac iones famihares no poco lc impedian su librc c a m i n o hacia 
el ideal dc peni tencia y apos to lado . 

Asi con estas pinceladas sicologicas, queda descrita aquclla crisis intcr ior 
que Ramon Llull, cn la mi tad dcl c amino de su vida, e x p e r i m c n t o ' t a n in-
tensamente , y que tuvo c o m o efccto su ma.ravillosa convcrsion rcligiosa. 
el paso dcl cgocent r i smo mas c e n a d o al t cocen t r i smo mas generoso . Asf a-
quella sicologfa caractcrfstica de Ramon q u c d o t ransformada: ni sus cual idadcs 
o porpcns ion a defectos , ni su t c m p c r a m c n t o inna to sii su configuracion 
caracterologica quedaron dcs t ruidos . La conversion dc Ramon fue solo un 
cambio de or ien tac ion , ob rado enconsonancia con su peculiar sicologfa, que 
encaufo y po tenc io las anter iorcs disposicioncs del alma luliana. 

;5 

53 M.DE IRIARTE, p. 3 9 8 . op. cit. 
54 Vida Coetanea, 9, p. 30 . 
55 PASQUAL, Vindiciae, I. c. 34 , p. 4 1 0 ss. 



T E O R I A D E L A M O R E N E L 
" L L I B R E D E A M I C I A M A T " , D E R A M O N L L U L L 

l.l Beato Ramori Llull puede ser considerado c o m o cl genio mas dinami-
co dc su epoca. Dudo m u c b o que lc liayan supcrado despues. La fuente inex-
tinguible. de donde manaban lantas energfas, la combust ion interna y vital 
que le daba aliento fue cl amor . su pasion dominan te . a r rebatadora . por dc-
fendcr ci honor del A m a d o . por amaiie y padecer por El. Ln el Llibre de 
contemplacid nos dice: Cual hombre quc . ambr i en t o , se apresura cuando 
come, y engulle grandes bocados por la grande hambre que siente, asi Seuor, 
tan grandc es cl deseo que vuestro servidor siente de podcr morir para loaros. 
que noche y, dia sc ahinca y se esfuerza por dar cima y remate al i.libre de la 
contemplacid; y despues, cuando hubiere acabado , ir a esparcir su sangre y 
sus lagrimas. por amor de Dios, en Tierra Santa. e-n la cual Vos derramaisteis 
sangre preciosa y lagrimas misericorcliosas. o en tierra de sarracenos. a lcanzar ' 
el mart ir io por vuestro amor . si os pluguiere que ei sea digno de tan alta 
p rueba 1 . Y no cabe ducla quc Ramon Llull fue fiel servidor del plan de amor 
que se inserta en esta oracion. El Senor p r o b o , a m o d o . la cntereza de su 
sicrvo. como nos lo maniliesta en el Desconhort. 

•El volcan de amor de Dios se manifiesta en todas sus obras . pero espe-
cialmente cn el I.lihre d'Amic e Arnat. Aqui ' aparece el enamoraclo de Dios 
con absoluta cspontaneidad. aqu i habla cl corazon, sin orclen logico y sin 
sistema teologico, pero sus versiculos tienen valor universal para todos los 
t iempos. Y csto cs precisamente lo que y o p re tendo modes tamente exponer a 
csta ilustre Asamblea dc lu l i s tas : Que cl Doctor l luminado nos ensena a 
noso t ros . hombres del siglo veintc. que SLI doctr ina pucde soiucionar muchos 
problemas del m o d e r n o pensamicnto teologico lilosofico. 

Para ser digno Amigo de su A m a d o se lanza Lull a una preparacion in-
tensa. Despucs arremetera contra todas las falsas doctr inas y creencias de su 
epoca: m a h o m e t i s m o , judaismo. cisma de o r i e n t e . e t c . Armado con la filoso-
ffa cristiana de S. Agust in . San Ansc lmo, San Buenaventura y los Victor inos , 
cmprende la lucha contra Averroes, a p u n t a n d o sus discrepancias con Platon y 

Aristotelcs. Era Llull, dice Galmes. vivo retrato de su t i empo, un hijo bien 
l e g i t i m o 2 . Si hubiese vivido en nuestra epoca hubiese escri to CQsas diferentes, 

1 f.libre de contemplacio e. I :t I n. 20—21. Todas las citas del Ur. lluniinado estan 
tomadas de sus Obras Literarias, edicion R VC, \ladrid, I 948 . 

2 Introduccion biografica a la ed. citada, p. 4 . 
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por ser o t ros los problemas que aquejan a la human idad , pero es toy conven-
cido que , en su carrera literaria, n o hubiese omi t ido el libro del "Amigo y 
del Amado". 

Pre tendo que el Dr. I luminado nos ayude en nuestras p reocupac iones , 
que nos de soluciones a ese gran problema del .deseo y del anhelo , que . en su 
liltima r a i / , es religioso y afinca en el amor de Dios. Quisiera "pone r al d fa" 
la gran figura de Lull sin in tentar , bajo ningun c o n c e p t o , agotar aquella can-
tera inextinguible de ideas y pensamientos que , en su alma de mis ionero , se 
convertfan en llamas de amor . Somos, en pa r t e . hijos del ambien te , con el 
que es tamos en con t ac to cons t an t e . y , en pa r te , hijos de las generaciones que 
nos precedieron. Estamos entre dos corr ientes : una ambien ta l . s iempre agita-
da y tu rbulen ta , y otra tradicional , que llega a nosot ros limpia y suavemente , 
libre de las concreteces de m o m e n t o que pudieran enturbiar la . Somos p u n t o 
de confluencia del pasado y del presente y nada probara mejor la eficacia de 
una doctr ina c o m o el que cada cual la haga vivir a su m o d o y la enrique/.ca 
con sus peculiaridades propias . como las s imientes , que cada una realiza su 
perfecta ontogenesis al amor del sol en la l ibertad de Ias eras. No es verdad 
que t o d o este dicho y que solo nos queda ser por tadores del tesoro de los 
muer tos . A este propos i to dice 1'apini dras t icamente : "Solo cambiando las 
ollas, los manjares se hacen apetecibles; pcro los a l imentos , cocinados con la 
misma salsa, acaban, a la larga, por hastiar. Los teologos, especia lmente , no 
podemos parar el reloj de la historia, d i s t r ibuyendo una supa sempi terna a los 
dociles a lumnos al sace rdoc io" (Cartas de Celestino VI) . En nues t ro caso, es 
necesario or ientar a los estudiosos para que beban en la fuentc inagotable de 
verdad y vida de la doctr ina del Beato Ra imundo Llull, que nos ayudani a 
todos a salir airosos en la lucha cons tante con idcas ambicntalcs , quc ncccsi-
ten ser remozadas de la dialectica del Evangelio, para ser pun to de a r ranque 
de nuevas conquis tas del espfri tu. 

I , - A N H E L O METAEISICO DEL ALMA HUMANA 

Existe en toda alma humana un inconsciente consciente impulso hacia 
el ideal, que cons t i tuye aquella intranquil idad metafisica que cons tan temen te 
hace temblar a nues t ro ser, buscando la verdad y la vida. A ese impulso ciego 
hacia el objetivo Uama S. Agustin cent ro de gravedad de las almas: Amor 
meus pondus meum3. " Y o te he l lamado por tu n o m b r e y te nombra re antes 
de que tii me c o n o c i e r a s " 4 . Nos llama con nues t ro nombre esencial, con el 
nombre mas p ro fundo , fnt imo y ap rop iado , y quisieramos acercarnos a El en 

3 Confess., 1 1 , 9 . 
4 Is. XLV ,4 . 
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la lejana e tern idad. Y por esa ansia permanente e inseparable aprendimos a 
amar. El Amigo dijo a su A m a d o : Tii que llenas al sol de resplandor, llena mi 
corazon de amor . Respondiole el A m a d o : A no estar tii lleno de amor , no 
derramar ian lagrimas tus ojos, ni tii habrias venido a este lugar para ver a tu 
A m a d o 5 . El en tend imien to busca para encontrar a Dios y cl orden de la gra-
cia y lo encuent ra para buscarle. Se busca a Dios para amorosamente encon-
trarle, y se le encuen t ra , por la fe. para buscarle apas ionadamente ' ' . La fe no 
nos dejara t ranqui los , sino que sera el acicate que nos estimule a la plena 
posesion. A Dios n o se llega sin Dios. Nosotros no le buscarfamos, si El antes 
no nos hubiese encon t r ado . 1'ajarillo que cantas , d ime: ( ,te pusiste al resguar-
do de lu A m a d o , para que te defienda de desamor y que mult ipl ique en tf el 
amor? Respondio el pajaro: ;,Y quicn me hace cantar sino solo el Senor de 
amor? 7 . Amamos porque Dios nos amo pr imero* . Nos encon t ramos con el 
raio fenomeno de ser amados antes de empezar a amar. Hemos venido al 
m u n d o con anior. Y cste amor . que por naturaleza obra como deseo. nos 
per tenece tan esencialmente c o m o nbsot ros mismos, esta grabado en nuest ro 
corazon c o m o un inextinguible fmpetu hacia arriba, hacia Dios. El enamora-
do no solo aspira a la posesion del A m a d o . sino que quisiera llevar consigo a 
loda la creacion. quisiera que todos le amasen c o m o el. El amor es por natu-
raleza "diffussivum su i" . Lloraba el Amigo y decfa: ( C u a n d o llegara el t iem-
po en que cesaran cn el m u n d o las tinieblas y los caminos del infierno, para 
que cesen las carreras infernales: Y ;,cua'ndo llegara la ho ra . en que el agua, 
que acos tumbra correr hacia abajo. tomara la inclinacion y naturaleza de su-
bir hacia arriba? y ; ,cuando seran mas los inocentes que los culpables? 9 . 

Ouien busca el rostro o semblante de o t ro es porque ha sido ya tocado 
por el. Quien suspira por un corazon noble y segiin Dios, tiene realmente ya 
en el corazon aquello que amando exigfa, pues nadie podrfa amar a Dios, si 
no tuviese ya a aquel a quien a m a 1 0 . Cuando Dios dijo: hagamos al h o m b r e 
a nuestra imagen y s e m e j a n z a ' 1 , impr imio su rost ro divfno en todos los hom-
bres, de suerte que todos estan marcados por el mismo semblante . Desde en-
tonces , el gran cfrculo de eternas fuerzas produce el anhelo en nuestros cora-
zones . El amor se deposita en el a lma. c o m o una fuerz.a motr iz que tiende a 
e.xpansionarse. Es regalo que tiene que convertirse en vida so pena de que se 

5 I.l l . i o . p. IH(i. 6. 

J. \ K l \ . /.n philosophie dc Suinl Bonaventure p. 1 1 4 - 1 1 6 , Parfs, 1924. 
7 1.1'I.K), p. 4 8 1 , 16. 
B l . . . ) ( ) H A N , 4 , L9. 
" l.l 1 ,10 ,480 , 4 . 
1 0 S \ \ CKEGORIO VI \ G \ ( ) , l lomil. M) in E^ang. n. I PL. 76 , 1220. 
1 1 Gen. 1 , 2 6 . 
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congelc en el pecho , con tag iando su paraiisis a la inteligencia. Hl Amigo de 
nues t ro Dr. I luminad6 no duerme tranqui lo cuando dice: l.os secretos de mi 
A m a d o me a to rmen tan cuando mis obras no los rcvclan, y porquc mi boca 
los tiene secretos y no los revela a las g e n t e s 1 2 . Hl amor del A m a d o es in-
fluencia de infinita b o n d a d . c te rn idad . poder , sabidur ia . caridad y perfeccion 
cn el A m i g o 1 3 . 

El amor , cuya expresion es el anhelo , nos siguc cn todos los caminos de 
nueslra existencia y no podemos protcgcrnos contra ei. Si in ten tamos esca-
par . nos damos cuenta de que el amor corre mas raudo dc lo que el mieclo 
puede huir . Nada nos protege cuando queremos escaparnos dc este aman te . 
que no quiere tener consideraciones con noso t ros . sino quc , c o m o un tcrrible 
l iber tador , con m a n o inexorable , nos libera cle t o d o aquello que nues t ro 
egoismo ha pues to entre El y n o s o t r o s u . El " A m i g o " dc l.lull busca una 
puerta por donde pudiese salir de la carcel dcl amor , que largo t i empo le 
habfa ten ido encarcelado cl cuerpo sus pensamien tos . sus deseos y place-
r e s . 1 5 La huniana liaqueza desca liberarsc de las redcs dcl a raor . porque las 
sendas por donde el Amigo busca a su amado largas son y peligrosas, llenas 
de consideraciones, suspiros y l lantos e i luminadas de a m o r e s 1 6 . 

Ll A m a d o dc nues t ro Ramon Llull toca a todas las puer tas dcl cora-
zon h u m a n o . Cuando sc le abre , triunfa la santiclad; cuando se le cierra, se 
precipita el hombre en un nihilismo desesperado. anhelo sin ob je to , ansia sin 
fin. Aquel energi imeno, que se llamo Nietzschc, tiene c o m o un "Liecl clcr 
Sehnsuch t " , h i m n o de anoranza quc lc acompaiia toda su vida. deshecha y 
revuelta, agrietada por la desdicha de no p o d e l apagar la angustia y la ten-
dencia de su corazon hacia Dios. El sabia m u y b ien , por propia exper iencia . 
la profunda concadenacion clel corazon h u m a n o con Dios. Sus cantos de ju-
ventud estan rebosantes de soledad, anhelo y m u e r t c : Tu has l lamado, Seiior; 
me apresuro y me de tengo ante las gradas de tu t rono . Traspasado de amor . 
tu mirada ilumina carinosa y dolorosamentc mi corazon . Senor . ya voy. . "no 
te puedo abandonar ; en las noclles horribles te vco triste y tengo que com-
p r e n d e r t e 1 7 . En lenguaje de Lulio d i r iamos : LLamaba el Amigo a las puer tas 
de su A m a d o con aldabadas de amor , y el A m a d o oia los toqucs del Amigo 
con humi ldad , p iedad , paciencia y c a r i d a d 1 " . Pcro la vida de Nietzschc se 

1 2 Ll L I 0 . 4 8 3 , 32 . 
1 3 l.l 1 . 1 0 , 4 8 8 . 8 3 . 
1 4 Fr. THOMPSON, The Hound of Ueaveu, trad. de Manenl. I.a pocsia ingicsa. 

Komanticos y Victorianos. Karcelona 1945, p. 3 9 3 . 
1 5 U 1.10. 4 9 2 , 1 13. 
1 6 Ll U . 1 0 , 4 8 0 , 2 . 
1 7 NIETZSCHE, GEDICHTE, Ed. Kroner. vol. 77. p. 4 2 9 . Leipzig 1930. 
1 8 LULIO.484,43. 
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desarrollo en contra del anhelo de su corazon . Ignoraba lo que dice nues t ro 
Doctor I luminado que las llaves del amor son sqbredoradas de consideracio-
nes, deseos. suspiros y l lantos; y el dordon de ellas es de conciencia, miseri-
cordia y p i e d a d 1 9 . Y el Senor , posado cn lo mas in t imo de la santidad fraca-
sada. Nietsche reiteradas veces expcr imenta la atraccion hacia Dios. A veces 
fue c o m o una dulce tristeza: en mis horas tranquilas pienso con frecuencia 
en lo que tan acucientemente mc intimida y me entr is tece. Otras le conmo-
via una lejana nostalgia: No se lo que aqu i suefio y pienso; no se lo que 
todavia tengo que vivir y , c ie r tamente , cuando soy muy feliz me late el cora-
/6n con anliclo. En ocasiones el zig /ag de un fuliginoso rayo le despertaba 
la vivencia de una liltima entrega de su ser: arriba y abajo cru/.an brillantes 
centellas de rayos; cada vez se presenta mas encapotada la boveda de mi cielo 
en t r i s tec ido: preferible serfa. muy preferible. que sc quebrara el tembloroso 
fondo del co razon : por arriba y por abajo se cruzan los rayos, pero la boca 
calla. Oh tii. que reunes las nubes , que conoces cl corazon. e m a n c f p a n o s 2 0 . 
Nietzschc no habla. no responde a las llamadas de amor , con amor . no se 
decide, le falta el "Wagnis" de la fe. l'or eso su cielo esta entr is tecido, por 
cso teme con temor de desespero. Nuestro Ra imundo Lulio le dirfa que , al 
que no teme a nii A m a d o , le conviene que todo lo t ema; y quien le t eme , 
conviene que en t o d o tenga osadfa y a r d i m i e n t o 2 1 . El amor i lumino el nu-
blado que media entre cl Amigo y el Amado , e hfzole asf claro y resplande-
ciente , c o m o la luna en la noclie, c o m o la aurora en la a lborada, c o m o el sol 
en el dfa y c o m o el en tend imien to en la voluntad. y por aquella n u b e , asf 
resplandeciente y clara, se hablan el Amigo y el A m a d o 2 2 . Penso el Amigo 
en la mue r t e . y temiola . hasta que se acordd de su A m a d o , y con voz alta 
dijo a los que tenia presentcs: jOh, seiiorcs: amad m u c h o . para que no te-
mais a'la muer te ni a los peligros en honrar y servir a mi A m a d o 2 3 . 

Hl amor que no trasciende al mas alla y se fecunda en la habitacion 
acerrojada de este m u n d o no puede saciar nuestros anhelos, sino, mas bien, 
nos hace extrai ios a nosot ros mismos. Y p ron to se exper imenta la profunda 
insuficiencia de este amar , sobre todo en la m u e r t e . ( i Para que muero? pre-
gunta un soldado nihilista. Dios mio , un hombre n o puede reventar c o m o las 
ratas. fvluero para n a d a 2 4 . Mis padres espararan durante aiios mi llegada, cada 
vez con mas t ranqui l idad, hasta que y o muera en sus corazones , sin que ellos 

i ' ' 1,1 1 , 1 0 , 4 8 4 , 4 2 . 
2 ° NIETZSCHE, I. c. p . 4 2 6 . 
21 1,1 1 .10 ,192 , 121.s, 

22 L U L 1 0 , 4 9 3 , 123. 
2-i 1.11,10. 186, ()(). 
24 SAKTKE, Morts sans sepulture. Paris 1947. p. 185. 
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se den cuenta . N o , no hago falta en ninguna pa r te , no dejo en el m u n d o 
ningiin vacio. . . dcbo convencerme de que no soy indispensable a alguna co-
sa o a a l g u i e n 2 5 . Despreciado por un m u n d o al que ei no ha renunc iado . 
pero que no le dice nada , sufre en la soledad su propio dolor . A b a n d o n a d o . 
mart i r sin perspectiva de palma. p inchado por espinas que no cons t i tuyen co-
rona, revestido de esperanzas actuales y despojado de espcranzas futuras, "sus 
dias se han deslizado chir r iando en mcdio dc h u m o y h o l l i n " sin el hali to del 
au ten t ico a m o r 2 ' ' . Tambien el " A m i g o " en la doctr ina dcl Dr. I luminado pa-
dece te r r ib lemente , porque su amor esta t rasccndiendo cons tan temen te y la 
realizacion plena del ideal tendra lugar en la vida e te rna . Pcro . en esa pro-
yeccion dolorosa, encuent ra siempre al A m a d o . No hay en cl A m a d o cosa 
alguna en que el Amigo n o tenga sus ansias y t r ibulaciones . ni tiene el Amigo 
en si cosa alguna en que el A m a d o no tenga placer y sei ior io; y por es to . cl 
amor del A m a d o esta en accion. y el Amigo, por amor , esta en dolores y 
p a s i o n 2 7 . Dios nos quifa cl descanso para que podamos encont ra r descanso. 
Hl se esconde . sin impacientarse , y nos castiga, pero solo con a to rmcn tado ra s 
miradas, con silencio desa lentador . c o m o un padre que amorosamen tc nos rc-
prendiera . Nos pcrsigqc con pena y aflicciones, nos va a la zaga c o m o caza-
dor en pos de una pieza fugitiva. "Mc hizo caer en emboscada . dicc .lcremias. 
y nie puso por blanco de sus f lechas" (Thren . 3 , 11). Leyendo cl Libro dcl 
Amigo y del Amado se percibe el cco de las grandes ansias metafisicas quc 
han ca^acterizado a los buscadores de Dios, a traves de la historia humana . 
Amor de Dios, dira Barth, cs humi ldad , tan consciente dc lo que quiere y 
ansia quc ciertos problemas y pretensiones humanas n o lc p reocupan . Hs un 
deseo tan in tenso , que ha gustado la plcni tud y que n o sc puede aqui tar ni 
ext inguir . Hl amor es una paz, tan profunda , que s e p u e d e exper imcnta r . al 
mismo t i empo , !a mayor tranquil idad e i n t r anqu i l i dad 2 ' < . Para que se abran 
nuestros ojos en perspectivas redentoras se necesita el dolor que , al querer 
explicarlo en su propia esencia, nos remonta a una filosofia a u t e n t i c a 2 9 . Hl 
gran genio de San Agustin sintio vivamente. csta ansia cuando escribia: I.o 
que susurra cn m i , es esa intranquil idad profunda que se parece al desasose-
gado y t o rmen toso movimien to de las aguas del m a r ; es c o m o el ansia de una 
felicidad desconocida ; es c o m o un recuerdo oscuro de una felicidad cierta, 
que no nos ha a b a n d o n a d o , ni siquicra cuando mas alejados es tabamos dc 
e l l a 3 0 . Oh , ;,que es es to que siempre me empuja y llama a mi corazon sin 

25 SARTRE, L.c. p. 188. 
2 6 Fr. THOMPSON, Essay on Shelley. Londres 1913, |j . 36 . 
2 7 l.l L 1 0 , 4 9 2 , IL5. 
2 R KARI. BARTH, Der Rdmerbrief. Ziuicli. 1951 . p. 304 . I.as cilas de cste aulor 

estan todas tomadas dc la olira citada. 
2 9 BARTH, l . c . p. 3 0 2 . 
30 A U G U S T . D c Trinitale. I 0 . c . 3 , n . 5 PL. 4 2 , 9 7 5 . 
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last imarle. c i e r t amente . pero que me asusta y al propio t i empo me abrasa'.' 
Me asusta en cuanto no soy parecido a el: me abrasa en cuan to a el me ase-
rnejo3'. El Dr. I luminado coronara estas breves consideraciones dic iendonos 
que amor es un liervor de osadia y de t emor por fervor: amor es la final 
voluntad en desear a su a m a d o ; amor es aquello que mata al amigo cuando 
oyc cantar las bellezas de su A m a d o . y amor es aquello en que esta mi muer-
te y en que esta mi voluntad todos los d i a s 3 2 . 

II. ANTINOMIAS 1)1 I. AMOR 

Siempre e.xiste el peligru de que seamos infieles al amor de Dios. De 
ahf, esa cons tante tension que exper imenta el alma entre el corazon dcl hom-
bre que , usando dc su l ibertad, p re tende apar ta rnos de Dios. y la fuerza de 
atraccion que ejerce cl A m a d o cn el Amigo. Dios no usa de violencias, Dios 
nos respeta y quiere decisiones libres y espontaneas . hs la ant inomia del 
amor . la "bestia y el angel" . Y de esa lucha constante sc purifica y perfila 
nues t ro amor . El amor , dicc nues t ro Doctor , es un mar a lboro tado de olas y 
vientos sin puer to ni ribera. Perece el amigo en el mar y . en su peligro, pere-
cen sus to rmen tos y nacen sus c u m p l i m i e n t o s 3 3 . Si no supiere que es amor , 
sabrfa que cosa es t rabajo. tristeza y d o l o r 3 4 y si por a m o r no padecieras 
trabajos. O c o n que amarfas a tu amado'.' - , s . 

Sacamos a colacion en este escri to al padre de las ant inomias teologicas, 
Karl Bar th , para tratar de mitigarlas en su radicalidad con un t ra tamien to 
lulista. Sabido es q u e . para Bar th . el hombre visible. el que exis te . el que 
camina con dos piernas, es lan/.ado cons tan temen te contra el m u r o y experi-
menta la crisis y la problemat ica de si m i s m o , con toda tragedia-" ' . Se trata 
en Barth de una ant inomia esencial, de una polaridad fundamental entre este 
m u n d o y el m u n d o de Dios y de la vida. No existe para el ninguna relacion 
que conecte e l m u n d o con Dios. L.o divino solo puede ser concebido como 
milagro abso lu to , c o m o paradoja, c o m o absurdo , acontec imien to que , de nin-
guna manera puede determinarse con predicados positivos. Sus ant inomias 
esenciales se mitigan al hablar clel amor de Dios. L o s q u e aman a Dios, dice, 
t ienen que ser testigos del calvario de Cristo y de su resurreccion. Amar a 
Dios en el dolor de Getsemanf y del Gdlgota , ser por tadores y predicadores 

3 1 Al GTIN, Conf. I I , c. ». n. II I'L. 3 2 , 8 1 3 
1 2 l.l LIO, l')8. 171. 

3 3 l.l l . i o . ->«(>, 2:tr>. 
3 4 l.l L I O , 4 8 1 , 10. 
1 5 l.l LIO, 4 8 3 , 135. 

3 6 BARTH, l . c . 171 171. 
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del dolor de Cris to , se llama amar a Dios. C u a n d o el honibre se gloria en la 
cruz, a pesar de la cruz y por la cruz, Dios obra en ei y por e i 3 7 . Hl que ni a 
su propio Hijo p e r d o n o , sino que le entrego a la muer te por todos noso t ros , 
• c o m o despues de habernoslo dado dejara de darnos cualquier otra cosa'.' 

Miremos al h o m b r e cn su pelado "Dase in" y "Sose in" . ex p e r i men t an d o el 
abismo de su vaciedad; miremosle sol lozando ante el mas impenetrable desco-
noc ido . . . I'ues bicn, cuando sc Uega al l imite de lo exper imenta l , cuando se 
llega a la impotenc ia . alli aparcce Cris to; pero Cristo arras t rado por las 
corr ientes y cubier to por el c ieno , Hl ante la negacion, pcro el Cristo reden-
tor . Si mor imos con Hl, resuci taremos con E l 3 8 . 

Tambien el e n a m o r a d o de Dios R a i m u n d o Lulio exper imenta esas anti-
nomias del amor . Pero para ei existc un camino que conecta inmcdia tamentc 
con el m u n d o del A m a d o y de ahi' que pueda sobrellevarlas con pena y alc-
gn'a. Detenido en la carcel del amor cstaba cl Amigo. . . enfermedades le 
a t o r m e n t a b a n ; paciencia y esperan/.a le consolaban . Morfase el Amigo; mas el 
A m a d o se le manifestci a sf mi smo , a cuya vista recobro el al iento el Ami-
g o 3 9 . Morfa el Amigo a causa de los placeres y vivfa a causa de las penas. 
Los placeres y las penas se unfan y ajustabanse en ser una cosa misma en su 
voluntad . por lo que a un mismo t i empo vivfa y morfa al A m i g o 4 0 . Barth 
nos dira, con cara triste y resignada. que cuando el dolor no solo es dolor . la 
muer te n o solo es m u c r t e , el n o . solo n o , cl no saber. solo no saber e tc . . . 
allf obra Dios y es El quien decide y no el h o m b r e 4 1 . Con sepiejante dialec-
tica, pero remozada esta por la sant idad, afirma el Doc to r l l uminado : Ll 
amor me a t o r m e n t a b a . hasta que le dijc que tti estabas presente en mis tor-
m e n t o s ; y entonc.es el amor mitigo sus dolencias, y tii joh A m a d o ! en pre-
mio , mult ipl icaste mi amor , quien me doblo los t o r m e n t o s 4 2 . Porque el ami-
go t iene que ser sufrido, pac ien te , humi lde , t emeroso , so l ic i to , confiado y 
que se arriesgue a grandes peligros para honrar a su A m a d o . Hl A m a d o cs 
verdadero , libcral piadoso y jus to para con el A m i g o 4 3 . 

En el actual es tado de viadores la ant inomia es inseparable del amor . 
Asf leemos en la Sagrada Escritura qiie "Los terrores del Senor caen sobre 
vosotros , para que tengais amistad con E I 4 4 . Seiior, desde que Tii qui taste la 

3 7 UCor . 1 , 3 - 1 1 . 
3 8 Rom. 6 ,8 ;BA.RTH, I. c. p. 3 1 1 . 
3 9 l.l L I O , 4 9 8 . 167. 
4 0 LULIO, 5 0 1 , 196. 
4 1 BARTH, 1. c. p. 308 . 

4 2 LULIO, 4 9 1 , 1 0 9 . 
4 3 LUL10 ,483 ,3 .H. 
4 4 Job. 6 4 . 2 2 . 
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paz a mi alma nie lie olvidado de la dicha y dijiste: Hscondere de ellos mi 
ros t ro . . . amon tona re sobre ellos males y mas males. lanzare contra ellos to-
das mis flechas. . . mojare con sangre mis f l e c h a s 4 s . Ll Seiior nos acosa. con-
t inuamente , tcnsa su arco y va a p u n t a n d o . Pero antcs que las saetas silben, 
resuena en cl alma la lamentacion del amor: Oh . tii cl mas nec io , el mas 
debil y el mas ciego. . . tii apartas de t i el amor , pues me rechazas! ^a quien 
quieres encont ra r que te quiera fuera de mf? 4 6 . 

Dios se presenta con act i tud amenazadora . que hace temblar a los mo-
dernos desesperados'. Asi dice Sar t re : oyes su voz que te lastima, que corta 
c o m o un cuchil lo. Tus rem.ordimientos te aterran con ojos inmoviles. La no-
che de tu alma susurra terrores , se oyen gruhidos sofocados por la colera, un 
pei ro dogo aprieta los dicntes a tu paso , un zumbido atraviesa el aire sobre 
tu cabeza. . . Tumor de bosques . silbidos desconcer tantes , estallidos involunta-
rios, alaridos agonicos. . , . 4 7 . Ls el Dcsamor de nues t ro Lulio que siembra sal 
y ortigas por los suelos y convierte la creacion en lobo feroz que devora exis-
tencias. Por eso Amor y Dcsamor se encont raron en un vergel, en donde el 
Amigo y el A m a d o lloraban secre tamente . Y Amor prcgunto a Dcsamor a 
que fin habfa venido alla. Respondiole que para desenamorar al Amigo y de-
shonrar al A m a d o . Mucho disgusto esto que dijo Desamor al A m a d o y al 
Amigo, y mult ipl icaron ambos cl Amor , para que venciera y dcstruyera a Dc-
s a m o r 4 * . 

Dios es quien pr imero am6 a los hombres . Ll es quien le descubre el 
abismo a su derecha y a su siniestra qu i tandole , en ocasiones, toda posibili-
dad menos una . que le ame. Dios es quien permite que los contrar ios actuen 
con furor. Y en esa dualidad de fuerzas opuestas aparece la interna unidad 
huinana que da el amor . Cuanto mas asperas y estrechas son las sendas por 
donde camina el Amigo a su A m a d o , tan to mas anchos son los senderos de 
amores . Y cuando mas cont reh idos son los amores . t an to mas anchas son las 
sendas. De donde se sigue que . de cualquier suer te , el Amigo tiene trabajos, 
pcnas, gozos y consuelos por su A m a d o 4 9 . Bl que ama sabe de las saetas que 
le liiercn. del vencno que debe beber su espi r i tu , de los sobresaltos que le 
a c o n t e c e r a n s " , sabe que su vida sobre la tierra sera siempre lucha y que sus 
dias son los de un j o r n a l e r o 5 ' . pues el Amado sembro en el corazon del 
Amigo descos, suspiros, virtudes y amorcs . Rcgo el Amigo de aquellas semi-

4 5 l H K l . Y :;. I7. 
4 6 l'r. T I I O \ l l ' S O \ . I. r.p. I0I 3. 
1 7 SAKTUK, /..' Moiiches. Paris 1942, p. 38. 

4 »- l . l I.Ki. 197, 163. 
4 ' ' l.l I.IO. ."illi. 32'). 
s " JOK.U. I. 
S 1 JOK. 7. I. 
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llas con lagrimas y l lantos. Y sembraba el A m a d o en el cuerpo del Amigo, 
trabajos, t r ibulaciones y enfermcdades . Sanaba el Amigo a su cuc rpo con es-
peranza, devocion. paciencia y c o n s u e l o 5 2 . 

El a m a n t e , dice Bar th , ha supe rado . al igual que J o b , el pun.to m u e r t o y 
ha llegado a la autent ica meta desde el instante en que el hombre y su mun-
d o , no solo en t raron en la nochc . sino que estan en aparente cont radicc ion 
con el dfa futuro de la e te rn idad . Lntonces el gran desconocido se convierte 
en el gran conoc ido y los misterios del cosmos se manifiestan como creatu-
ras. Para los que aman a Dios, todas las cosas eooperan al b i e n " . El corazon 
h u m a n o tiene necesidad de superarse elevandose a las al turas , para desccndcr 
de nuevo a la oscuridad de la existencia cargado dc Ia potencial idad que da cl 
amor . Asi subiose el corazon del Amigo a las sublimidades dc su A m a d o , 
porque no tuviese embarazo de amarle en el abismo dc estc m u n d o . y cuan-
do estuvo con su A m a d o , contemplole con dulzura y placer. Pero el Amado 
le hizo bajar a este m u n d o para que le con templa ra con tr ibulaciones y pcnas 
que da cl a m o r 5 4 . Bienavent lnado descubr imiento el quc Dios vivc cn lu/. 
inaccesible. Bienaventurado descubr imiento ante el cual lo carnal cs hcno y 
toda la gloria humana flor marchi ta . Solo el amor hace que Dios, l ibre. justo 
y b ienaventurado , haga suyos a los hombres . En el saber y " n o sabcr" dcl 
amor de Dios es cn dondc se manifiesta lo visible e invisible, cielo y t i c n a . 
Dios y h o m b r e . 

El amor dc Dios persiguc con sus flechas al pecador . a quien ama. Con-
t inuamente t icndc su arco y csta a p u n t a n d o hacia e l 5 5 , hasta que nucstras 
almas se entrcguen con los bra/.os abicr tos . Lsta cntrega esta empujada por 
una misteriosa sab iduna que.en mcdio de la liniebla de los sinos irracionales, 
descubre cl ojo amoroso dc la Providcncia quc ordcna todas las cosas cn cl 
graiv plaiv divino. Esta sabiduria va acompaiiada de un santo a b a n d o n o en 
manos de Dios. cuyo fundamento es el amor . En todas las vicisitudcs y con-
t ra t iempos , ante todas las ant inomias dc la exis tencia , esta sabidurfa sabe jun-
tar las manos y decir: llagase tu voluntad . La ant inomia del amor la cxpresa 
graficamente nues t ro Doctor I luminado con esta definicion: Amor cs aquclla 
cosa que pone en servidumbrc a los libres y da libertad a los s i e rvos 5 ' ' . 

5 2 LULIO, 4 8 9 , 9 4 - 9 5 . 
5 3 BARTH, 1. <•. p. 304 y K o m . 8 , 2 8 . 
5 4 l.t I.IO, 188. 56. 
5 5 Ps. 7. 13. 
5 6 L U L I O . 5 1 4 , 2 9 5 . 
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III. I I . 1 N d l M R O 1)1.1 AMADO 

Caminamos en un claro oscuro y en cl encon t ramos a Dios. I.a noche 
exter ior es un si inbolo de la noche interior en la que el alma se une con 
Dios. Dc noehe , los hombres son mas autent icos , mas buenos . mas pacificos, 
comple tamen te diferentes del dfa cn que , la mayor parte de ellos, lleva una 
mascara para dcsempehar un papel que quicren o deben representar . Hermosa 
es la noche cuando no sc ven todas esas caricaturas, cuando todo esta de 
mancra n iucho mas sencilla en el espacio, inas abier to , m u c h o mas dispuesto 
que en el d ia , cn que las cosas tienen un c o n t o r n o tan fuer temente acusado 
y esttin tan tiesas que solamente se conocen a si mismas. Durante el d i a , el 
hombre edifica, pero "tii eres aquel que suavemente destruyes sobre nosot ros 
lo que edif icamos, para quc miremos al cielo; por eso no me q u e j o " 5 7 . En 
las nochcs sin estrellas nos quita aquello que aiin supone algiin impcd imen to 
en nues t ro camino hacia El, nos coloca bajo su velo de lagrimas, lagrimas de 
amor . pues tambien las lagrimas pueden brillar. Creo Dios la noche para que 
el Amigo velara y pensara en las noble /as de su Amado . El Amigo pensaba 
que la hubiese creado para quc reposaran y durmieran los que se fatigaron 
por a m o r 5 ' . Aprendio la leccion el Amigo y por eso aconsejaba que amasen 
caminando , es tando sentados . velando y du rmiendo . hablando y cal lando. 
c o m p r a n d o y vendiendo , ganando y pe rd iendo , en placeres y en p e n a s 5 9 . Al 
A m a d o se le encuentra en la noche , cuando el sol deja de iluminar los con-
tornos de lo cxis tente . l'or <eso deseaba el Aniigo la soledad y fucse a vivir 
solo para lograr la compaiifa del A m a d o . sin el cual se halla solitario ent rc las 
g e n t e s 6 0 . Mas ( ,que cosa es soledad? Consuelo y companfa del Amigo y del 
Aniado . (,Y que cosa cs consuelo y compaiifa? Respondid que soledad, cs-
tando el corazon del Amigo con el recuerdo de su Amado ' ' 1 . Mi alma, dice 
Isafas ( 2 0 . 9 ) , te anhela en la noche . Realmente ticne que anochecer , en sen-
tido espiri tuai , para que y o aprenda a ansiar tu grandeza, oh Dios, y en un 
grito del corazon mc eleve hacia t i , como saeta de deseo hacia la otra ori-
l la"- . 

I I amor de nucst ro Creador nos ha preparado la noche para atraer nues-
lios cora/.ones por el camino que conduce a El; es un camino de amor a 
traves de la noche . donde la presencia y cercanfa misteriosa de Dios ardc y 

5 7 J . \ ( > \ I H ; i l i : \ l ) ( l K I - I . Krarbunn ( p o r s f a ) . 

s " l.l 1,10. 1 9 5 , I 17. 

s " 1.1 1 ,10, 1 8 8 . 7 8 . 

5 0 1,1 l . l d . 1 8 4 . 16", 

5 1 I I 1 .10, 5117. 2 4 6 . 

, , : N I K T Z S C H E , Zara(hustra,ed.vH. p . I I . 
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respira, c o m o rostro que desde la oscuridad adivina dondc es toy . Y por ser 
un camino de amor , el corazon desempeiia el papel de descubr idor . Nos con-
duce' el amor y no e! saber y a medida que e! sabcr nos defrauda, va toman-
do incremento el amor . Donde fracasa la luz. de la razon, surge el afecto del 
amor eonduc iendonos por el s e n d e r o ( > 3 . Dios nos llama a Ll por el aspero 
camino de la noclie y cuando el corazon ha llegado a la docta ignorancia, 
Dios le llama y atrac de m o d o irrefragable, le pone en el camino para quc 
vca el reino dc la verdad, aunque en la oscuridad de la fe, es dccir, con luz. 
noc tu rna . Pero en esa luz n o c t u r n a dira nues t ro Doc to r I luminado , el amor 
es mas viva cosa en el coraz.on del aman te que cl re lampago en el resplandor , 
y que el t rueno en cl ot 'do; y mas viva cosa es el agua en los l lantos que el 
viento en la f luctuacion del mar . . . y mas cercano es el suspiro al A m a d o 
que el candor a la n ieve ' ' 4 . En la oscuridad de la fe se percibc el reino dc la 
verdad, asen tado sobre el amor . Dc ahi que para Lulio nunca fue verdad 
aquello cn que n o h u b o mi A m a d o , y falso es aquello en que no esta mi 
A m a d o y falso sera t o d o aqueilo en que n o estara mi A m a d o . Y, asi', necesa-
rio es que sea verdad todo lo que sera, fue y es, si cn todo ello esta mi 
A m a d o . Y, asi', t ambien es falso quien esta en una verdad en que no esta mi 
A m a d o , sin que se siga de ello c o n t r a d i c c i o n 0 5 . Ll amor de Dios sera s iempre 
para l.ulio la mas profunda objetividad frente a la problemat ica de la vida. A 
su m o d o , expresa este mi smo pensamien to Karl Barth cuando afirma quc el 
aparentc saber teologico de Dios y el aparente n o sabcr dc la vaciedad de 
nuestra existcncia no confluyen ni al espir i tu ni en la verdad y, por consi-
guiente , no pueden encendcr el fuego dcl amor de Dios en las a l m a s ' ' 6 . Ln el 
cncuen t ro del A m a d o , t o d o nues t ro ser toma una act i tud amorosa , es la vo-
luntad ac tuando c o m o "rcgina in t o t o regno a n i m a e " . Ln el amor empieza la 
reversion de todas las criaturas y del hombrc c o m p l e t o hacia Dios. 

Si queremos saber lo que es el amor au ten t i co , debcmos mirar el origen 
dcl mi smo , quicn empezo a amar en este m u n d o . La Lscritura nos dara la 
respuesta: N o es el amor lo pr imero que en t rcgamos a Dios, sino el amor que 
Dios entrego a n o s o t r o s 6 7 . Al Amigo le preguntan ;,que hacia tu Amado an-
tes de crear el mundo'. ' Rcspond io : Mi A m a d o amaba, porquc era dc diferen-
tes propiedades etcrnales , personales e infinitas, en dondc hay a m a n t e , amor 
y A m a d o ' ' R . Preguntaron al Ainigo dc qtiien era. Respondiolcs que del amor . 
<',De que eres? De amor . ;,Quien te engendro? Amor . ;,En dcinde nacistc? 

6 3 S . IU K \ A V L \ T l 1 ( \ . S e n l . 1. <l. 2.T. a. 2 . q . :«. s o l t . 4 
b A l . l I . IO. 4 8 3 , :«i . 
1 , 5 l . l l . io . ,-;i(>. ; ! 1 2 . . _ 
6 6 H A K T I I . I'. <•. :!()2. 
1 , 7 1.1011 \ \ . 1. II). 

6 8 l . l I . IO. 5 0 9 , 2 1 3 . 
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En Amor . ^,Quien te creo'.' Anior . ^De que vives? Dc amor . /.Cdmo te lla-
mas? A m o r " 1 ' . El amor de Dios no sera una accion heroica de este o del 
o t r o , no es un pue r to a donde se llega despues de un penoso viaje, no es un 
bien del cual puede gloriarse el cr is t iano. El amor a Dios es gracia y obra 
exclusiva de El, que se nos da por liberalidad divina. En la criatura amor es 
el arbol (por Dios p l an tado) . amor es el fruto y los trabajos y fa t igas son las 
hojas y las f l o r e s 7 0 . 

Si Dios esta con noso t ros , ;,quien estara contra nuestra? El hombre que 
csta con Dios y , en virtud de divina iniciativa. a su lado. no sabe de dualida-
des, no piensa en an t inomias , no tiene a nadie contra ei. Lo corrupt ible se ha 
revestido de incorrupt ibi l idad. lo nvortal de inmorta l idad. Aqtit se cumple la 
palabra: La muer te ha sido absorbida por la v ic to r i a 7 1 . Y cuando ya todas 
las cosas estuviesen sujetas a ei por el amor . en tonccs cl llijo mismo quedara 
sujeto al quc se las sujeto todas , a fin de que Dios sea todo en todas las 
e o s a s 7 2 . Mientras este m o m e n t o llega, Dios se encontrara con el hombre car-
gado con la cruz y con alguna centillita del Tabor . Nuestra sonrisa llorosa 
brillara con fulgqres de eternid.ad. El encucn t ro con cl amado dcspierta la 
cancion mas pura , mas rica, mas tiitima y dificil y . no obs t an te . mas dichosa, 
al igual que el ruisenor que , en su sencillo ropaje, en tona sus hermosos canti-
cos en las tibias noches de primavera. Ll amigo se esforzara en edificar una 
hermosa ciudad para que habite su A m a d o : los muros seran de fortaleza; los 
c imientos , de humi ldad : la mesa, de t emplanza : la cama, de castidad; las to-
rres, de magnificencia; las puer tas , dc fe. esperanza y caridad; las calles, de 
p iedad: los centinclas, de just ic ia; el idioma que se hable en ella sera de 
amor . . . 7 i . Ll alma tiene que ser fortaleza y los centinelas estar en cons tante 
vigilia. Porque cntrc temor y csperanza hizo el amor su h o s p i c i o 7 4 . 

CONCLUSION 

Ll filon dc amor del Amigo y del A m a d o es inagotable . En esta sencilla 
y breve e.xposicion he in ten tado que Lulio nos hable con nuest ro lenguaje, 
que hable a nuestra epoca . l ic qucr ido solo insinuar la posibilidad dc encon-
trar en nues t ro gran pensador mallorqufn las recetas adecuadas para solucio-
nar los problemas que se debaten en nues t ro ambientc y con los cuales debe-
mos enfrentarnos para i luminar las mentcs , inflamar los corazones y atraer las 
almas a Cris to. 

b 9 Ll IJO, 490 , '»7 
7 0 l.l I.IO. II!'). Bu 

7 1 I Cor. 1 5 , 5 4 . 
7 2 I Cor. ir,. 21). 
7'' l.l 1,10. .")I2. 282 . 
7 4 1,1 I.IO. 181. 17. 
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E L S I L E N C I O D O C U M E N T A L , A R G U M E N T O P R O B A T I V O D E L A 
A U S E N C I A D E R A M O N L L U L L , D E L II C O N C I L I O D E L Y O N 

A p e s a r d e la i n l i m a r e l a c i o n e x i s t e n t e e n t r e l o s d o s a s u n t o s , la 
c u e s t i o n d e la f echa d e la c o m p o s i c i o n de l Liber de Sanclo Spiritu1, de l 
b e a t o R a m o n Llul l n o d e b e c o n f u n d i r s e c o n la d e su p a r t i c i p a c i o n — e n 
v i r t u d d e su p r e s e n c i a o cle la p r e s e n t a c i o n d e u n m e m o r i a l — en el 
I I Conc i l i o d e L y o n , c e l e b r a d o el afio 1 2 7 4 

F r . E p h r e m L o n g p r e , O . F . M . , p . e . , c r e e q u e a q u e l op i i scu lo lu-
l i a n o fue c o m p u e s t o avant 12772; y F r . E r h a r d - W . P l a t z e c k , O . F . M . lo 
co loca e n t r e los a i ios 1 2 7 3 - 1 2 7 5 3 . M a s n i n g u n o d e los d o s r e l a c i o n a su 
h i p o t e s i s con la p r e s e n c i a d e R a m o n Llull en a q u e l l a a s a m b l e a u n i v e r -
sal d e la Ig l e s i a . 

L o m i s m o o c u r r e c o n M n . S a l v a d o r G a l m e s , q u i e n a t r i b u y e a q u e l 
e s c r i t o p o l e m i c o a 1 2 7 4 ; p e r o n o m e n c i o n a s i q u i e r a el C o n c i l i o d e 
L y o n 4 . 

P o r o t r a p a r t e , c o m o e s m a n i f i e s t o , p o d r i a t e n e r s e a lg i in i n d i c i o d e 
la e s t a n c i a d e R a m o n LIull en a q u e l s i n o d o e c u m e n i c o , y c a r e c e r s e d e 
t o d a n o t i c i a r e l a t i v a a la p r e s e n t a c i o n de l Liber de Sancto Spiritu en 
el m i s m o , p o r h a b e r s i do e s c r i t o — c o m o , d e h e c h o , s u c e d e — v a r i o s 
a i ios d e s p u e s 5 . 

E s t o n o o b s t a n t e , es m u y p r o b a b l e q u e la t e n d e n c i a a a t r i b u i r l o 
al a i io 1 2 7 4 , se d e b a a d o s m o t i v o s : A q u e el f in p r i m a r i o a s i g n a d o 
p o r G r e g o r i o X ( 1 2 7 2 - 1 2 7 6 1 al conc i l i o l u g d u n e n s e s e g u n d o e r a el 
d e la u n i o n con los g r i e g o s 6 , y a l h e c h o d e q u e el m i s m o P a p a r o g a r a a 

' Fue publieado por Salzinger, II , Mnguntiae, 1722. Abarca 10 pags. 
2 Lidle, Raxmoml ( Le bienheureux). Dictionaire de theologie catholique. faso. 

L X X X I V , Paris, 1926, 1096. 
3 Raimund Lull, II , Romae, 1964, p. 7, n. 13. 
4 Dinamisme de Ramon Lull. Mallorca, 1935, 12. 
Sin embargo, no deja de reflejar dudas, al eserd^ir un signo de interrogacion a 

ccntinuacion de arpieHa fecha. 
5 GARCIAS PALOU, El «Libe.r de Sanrlo Spiritu» del Bto. Ramon Llull, jfue 

escrito en el Oriente?, Estudios Lulianos, XI , 1967, 169-179. — Id., La «Doclrina pue-
ril» del Bto. Ramon Llull y su «Liber de Sancto Spiritu». en su relaeion cronologica, 
Id. X I I . 1968, 201-204. — Id., El primer texlo oriantalista del Blo. Ramon Llull, 
Ibidem, 1969, 183-194. 

<• CH. J. HEFELE-DOM H. LECLERCQ. Histoire des Conciles, VI, premiere 
partie, Paris, 1914, 160. 
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S a n t o T o m a s d e A q u i n o , a l i nv i t a r l o a l c o n c i l i o 7 , q u e l l e v a r a c o n s i g o 
el op t i scu lo Cont.ra errores graecorum, c o m p u e s t o p o r el A q u i n a t e n s e , 
p o r e n c a r g o d e U r b a n o I V ( 1 2 6 1 - 1 2 6 4 ) , con el fin d e q u e f o r m u l a r a 
su d i c t a m e n s o b r e c i e r i o d i v u i g a d o e s c r i t o c o n t r a los g r i e g o s 8 . 

Si c o n s t a r a q u e el Liber de Sancto Spiritu fue p r e s e n t a d o al Con-
c i l io d e L y o n , p o d r i a d a r s e u n a r e s p u e s t a de f in i t i va — c o m o es o b v i o — 
a la p r e g u n l a r e f e r e n t e a si R a m o n LIul l m a n t u v o a l g u n a r e l a c i o n c o n 
a q u e l . 

P e r o n o c o n s t a . N o ex i s t e d o c u m e n t o a l g u n o ; ni q u e d a r e f e r e n c i a 
a l g u n a en el m i s m o o p u s c u l o 9 ni en o t r o s e s c r i t o s 1 0 . 

S e s u p o n e , p . e . , q u e F r . M a l e o d A c q u a s p a r t a ( t 1 3 0 2 ) , e s t a n d o 
en P a r i s , e n t r e los a i ios 1 2 7 3 - 1 2 7 3 , e s c r i b i o su Tractatus de aeterna 
Spirilus Sancii Processione ex Patre Filioque \ a r a i z d e la c o n v o c a -
c ion de l I I C o n c i l i o d e L y o n 1 2 . T a m b i e n F r . U m b e r t o d e R o m a n s , cle 
los F r a i l e s P r e d i c a d o r e s b , c o m p u s o su o p u s c u l o De his que tractanda 
videbantur in concilio generali Lugduni celebrando, sub Greforio X, 
anno 1274. in kalendis maji . 

N o q u e d a c o n s t a n c i a a l g u n a d e q u e R a m o n Llull c o m p u s i e r a su 
Liber de Sancto Spirilu a r a i z d e h a b e r s ido s e h a l a d a la r e f e r i d a f ina-
Sidad al c o n c i l i o l u g d u n e n s e s e g u n d o . T a m p o c o ex i s t e n i n g u n a r e f e r e n -
c i a s o b r e su p r e s e n l a c i o n al m i s m o . E s m a s . L o m a s p r o b a b l e e s q u e 
h a y a q u e a t r i b u i r l o al a n o 1 2 8 2 o 1 2 8 3 1 5 . 

P e r o n o e s es le el a s u n t o d e es te b r e v e a r t i c u l o , s i no el de l s i l enc io 
q u e e n v u e l v e t o d a pos ih l e r e l a c i o n e x i s t e n t e e n t r e R a m o n Llul l y el 
I I Conc i l i o d e L y o n . 

Se t r a t a , e n e fec to , d e un s i lenc io s i n g u l a r , s o b r e un h e c h o q u e , 
a j u z g a r p o r lo s u c e d i d o r e s p e c t o de o t r o s de la m i s m a i n d o l e y d e 

7 S. THOMAE AQUINATIS Opuscula theologica. I. ed. Marietti, Torino. 1954. 
Editoris inlroductio, 269. 

8 M. GRABMANN. Santo Tomiis dc Aquino, Barcelona, 1930, 25. 
9 Como sucede, por ejemplo, en cl memorial Quomodo Terra Sancta. recuperari 

potest (ed. Rambaud-Buhot. en B.M. RAlMfjNDI LliLLI, Opira latina, I II , Mallorca. 
1954, 96-98) y en cl Liber de acquisitione Terrae Sanctae. ed. Kamar, en Orientalia 
Christiana, Collectanea n. 6. Le Cairc. 1961. 131. 

, u Como aeaece, p.e., en la Disputatio Rnimundi christiani et Hamar saraccni, don-
dc refiere tjue el Liber de jine fue nresentado a Clcmente V (ed. Salzinger. IV, Mo-
guntiae, 1729, p. 47, n. 8 ) . 

1 1 Editado por los Padres del Colegio de San Buenaventura, Quaracchi, 1895. 
1 2 P.V. DOUCET, Introductio crilica ad FR. MAATHAEI AB AQUASPARTA. 

O.F.M., S.R.E. CARDINALIS. Quaestiones disputatae de Gratia, Quaracchi, 1935. 
CVIII . 

1 3 Famoso cn Ia historia de los «studiafc de lcnguas orientales (JOSE M." COLL. 
O.P., Escuelas de Lcnguas Orientales en los siglos Xlil y XIV. Analecta Sacra Tarra-
conensia. X V I I , 1944, 118-119. 

1 4 MANSI, SS. CC. nova cl amplissima cnllectio, X X I V , Venetiis, 1730, cols. 
109-136. 

3 5 Vease la nota 5. 

2 



1 9 4 EL SILENCIO DOCUMENTAL. 

m e n o r i m p o r t a n c i a , t e n i a q u e h a b e r s i d o n a r r a d o a los c a r t u j o s d e 
V a u v e r t 1 6 . 

P o r e s o s m o t i v o s , p r e c i s a m e n t e , a q u e l s i l enc io e s s i n g u l a r ; y a 
su s i n g u l a r i d a d h a y q u e a t r i b u i r v a l o r p r o b a t i v o . 

E n n i n g u n o d e los e s c r i t o s d e R a m o n L l u l l , se h a l l a la m a s m i n i m a 
r e f e r e n c i a a r e l a c i o n a l g u n a s u y a c o n el I I Conc i l i o l u g d u n e n s e ; y 
e s o c o n t r a s t a , r e l e v a d a m e n t e , c o n lo s d a t o s s o b r e s u p o s t u r a a d o p t a d a 
en t o r n o a l C o n c i l i o d e V i e n n e ( 1 3 1 1 ) . 

El m e r o r u m o r d e la p r o x i m a c o n v o c a c i o n d e l m i s m o , le i n d u j o 
a e s c r i b i r su o b r a r i m a d a Del Consili17, q u e v e r s a , s i m p l e m e n t e , s o b r e 
un consili, s in q u e se m e n c i o n e s i q u i e r a a Vienne. y s in q u e t u v i e r a n o -
t ic ia d e la f echa d e su ce l eb rac ion 1 * . 

E l C o n c i l i o d e V i e n n e fue c o n v o c a d o p o r C l e m e n t e V , e l 4 d e a b r i l 
d e 1 3 1 0 1 9 ; y , d e s d e esta f e c h a , h a s t a la c e l e b r a c i o n d e l c o n c i l i o , se 
r e f i r io al m i s m o e n el Liber de ente simpliciter per se et propter se 
(De perseitate et finalitate Dei)20 y en el Liber phantasticus (Disputa-
tio Petri et Raimundi)21. I n c l u s o , e n 1 3 0 9 , a l e s c r i b i r el Liber de ac-
quisitione Terrae Sanctae, r e c o g i a el r u m o r — f u n d a d o — d e q u e el p r o -
x i m o C o n c i l i o se c e l e b r a r i a e n V i e n n e « d e s e p t i e m b r e e n u n a n o » 2 2 . 
F i n a l m e n t e , p r e s e n t o s u m e m o r i a l , c o n o c i d o p o r Petitio Raimundi in 
Concilio generali ad acquirendan Terram SanctamP. 

El c a s o d e l Conc i l i o d e V i e n n e e s u n i c o . P e r o , a d e m a s , R a m o n 
Llul l c o n s i g n o en s u s e s c r i t o s s u p r e s e n c i a a n l e N i c o l a s I V 2 4 , Ce les t i -

1 6 O sea al grupo de religiosos amigos a euya devictus instantia narravit scribique 
permisit ista que sequuntur hic... (Vita coetanea, ed. B.A.C., en el vol. 212 , Madrid. 
1948, p . 46 , n. 1. 

1 7 Fue publicado por S . Galmes, ed. Obres de Ramon Lull , X X , Mallorca, 1938, 
255-288. 

1 8 De lo contrario, no habria escrito los siguientes versos: «Senyer en Papa quint 
Clement, / qui estats senyor de tanta gent: / fayts que'l consilii sia breument» (cap. 
I I , ed. cit., 2 5 8 ) . 

1 9 Esta es la fecha de la bula «Alma Mater» (HEFELE-LECLERCQ, deuxieme 
partie, Paris, 1915 , 515 . 

2 0 Lo compuso en Paris en septiembre de 1311 (A.R. PASQUAL, Vindiciae lullia-
nae, I , Avenione, 1778 , p. 293 , n. II . — J. A V I N Y O , Les obres autentiques del beat 
Ramon Llull, Barcelona, 1935, 258-259, n. 169 . 

2 1 J. A V I N Y O , ob. cit., 259, n . 170 . 
22 D . I , p . IV, ed. cit., 115. 
23 Ms. Paris Nat. Lat. 15.450, 543v.-544v. 
2 4 En el memorial Quomodo Terra Sancta recuperari potest ( ed . cit., 9 6 ) y en el 

Tractatus de modo convertendi infideles ( ed . cit., 9 9 ) . 
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n o V 2 5 , B o n i f a c i o V I I I 2 6 y C l e m e n l e V ' . I n c l u s o en la Vita coetanca, 
n a r r a c i o n d i c t a d a p o r el m i s m o al m o n j e cle V a u v e r t , n o se o m i t i o su 
vis i la a H o n o r i o I V , f r u s ' i r a d a 2 \ p o r h a b e r o c u r r i d o la m u e r t e de l P a p a 
p o c o a n t e s d e su l l e g a d a a R o m a . 

E l C o n c i l i o I I d e L y o n c e l e b r o s e en 1 2 7 4 ; o sea e n los c o m i e n z o s 
d e la t a r e a , e m p r e n d i d a p o r la p l u m a d e R a m o n L lu l l . N o f a l t a r a q u i e n 
c r e a q u e , a lo m a s , a b r i o s e el t e r c e r a h o d e su a c t i v i d a d a p o l o g e t i c o -
t eo log ica 2 ' J . M a s , a u n s u p o n i e n d o q u e la p r i m e r a o b r a — Y A r t abreujada 
d'atrobar veriiat—30 h u b i e s e s ido e sc r i t a en 1 2 7 0 - 1 2 7 1 , en 1 2 7 4 la plu-
m a d e R a m o n Llull a u n n o se h a b i a a s o m a d o al c a m p o d e los a s u n t o s 
a los q u e p e r t e n e c i a n las d o s e x p r e s a d a s f i n a l i d a d e s p r i m a r i a s del Con-
ci l io l u g d u n e n s e s e g u n d o 3 1 . 

Q u i z a s u n o q u e o t r o e s t u d i o s o de l p e n s a m i e n t o y d e la o b r a d e 
R a m o n Llu l l a t r i b u y a a o t r o u o t r o s m o t i v o s su a u s e n c i a d e L y o n . D c 
c o n f o r m i d a d c o n a n t e r i o r e s e s t u d i o s , o p i n o q u e p u e d e e x p l i c a r s e suf i -
c i e n t e m e n t e , p o r q u e a u n d e s c o n o c i a el p r o b l e m a dol O r i e n t e c r i s t i a n o , 
i e m a c a p i t a l de l C o n c i l i o , c o m o su so luc ion c o n s t i t u i a la f i n a l i d a d p r i n -
c i p a l — j u n t a m e n t e con Ia d e la r e c o n q u i s t a d e T i e r r a S a n t a — del p o n -
l i f i c ado d e G r e g o r i o X 3 2 . 

A R a m o n Llu l l el a s u n t o d e ia d i s o l u c i o n d e los T e m p l a r i o s , q u e 
fue U e v a d o al Conc i l i o d e V i e n n e , le i n t e r e s a b a m e n o s q u e a F e l i p e I V 
el H e r m o s o y a C l e m e n t e V. 

P o r es te m o t i v o , si e! Conc i l i o d e L y o n se h u b i e s e c e l e b r a d o des -
p u e s d e 1 2 8 2 — c u a n d o ya c o n o c i a e! p r o b l e m a o r i e n t a l — Ie h a b r i a 
c o n c e d i d o m a y o r i m p o r t a n c i a q u e la q u e p a r a el t u v o el d e V i e n n e . 

Si el Conc i l i o cle L y o n se Imbiese c e l e b r a d o o c h o a h o s m a s t a r d e 
— e n 1 2 8 2 — a b u e n s e g u r o q u e a h o r a n o n o s e n c o n t r a r i a m o s con e s t e 
s i l enc io s i n g u l a r s o b r e l a s r e l a c i o n e s d e R a m o n Llull c o n el m i s m o . 
L y o n , en e f ec to , le h n b i e s e i n t e r e s a d o m a s q u e V i e n n e . 

2 5 En el memorial qtie le fue present.ido en 1294 (Pelitio Raymundi ccl Coeles-
tinum V. ed. Salzinger, II. 1 7 2 2 ) . 

2 6 En su «Petilio raymundi pro conversionc infidelium» (Ms. Paris. Nat. Lat. 
15.450. 543 r-543 v ) . — Arbre de Sciencia. Del arbre questional, De les questions del 
habit d'esta Sciencia. ed. Obres de Ramon Lull, Mallorca, 1926, p. 513, n. 7. — Art de 
jer e solre questions. Codex Monacensis hisp. 54, fol. 149 v. 

27 Libcr de acquisilione Terrac Sanctac. explicit. ed. cit., 131. 
2 8 Ed. eit., p. 54, n. 18. 
2 9 P.e. Carmelo Ottaviano eoloca la Doctrina pueril en 1275 y el Libre de con~ 

lcmplacio en Deu ctpas apres 1277» (L'Ars compendiosa de R. Lulte. Paris, 1930. 3 2 ) . 
3 0 GARCIAS PALOU, La primera obra que escribio Ramon Llull. Estudios Lulia-

nos. X I I I , 1969, 67-82. 
3 1 No lo hizo sino desde la Doclrimt pucril ( 1 2 8 2 ) . GARCIAS PALOU, El pri-

mer texto orientalista del Bto. Ramon Llull, Esludios Lulianos, XIII . 1969, 183-194. 
3 2 HEFELE-LECLERCQ. Ob. cit. VI, 1." p., ed. cit., 160. 
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E n 1 2 8 2 , c o n o c e d o r d e la s i t u a c i o n t e o l o g i c a de l O r i e n t e — c o m o 
lo r e v e l a n la Doctrina pueril23 y e l Liber de Sancto Spiritu—34 h a b r i a 
p r e s e n t a d o es te o p u s c u l o al C o n c i l i o . E n 1 2 7 4 n o p o d i a e l e v a r m e m o -
r i a l a l g u n o s o b r e el a s u n t o d e la u n i o n c o n los g r i e g o s . 

S u i d e a l d e la c o n v e r s i o n de l p u e b l o m u s u l m a n le a b s o r b i a to ta l -
m e n t e 3 5 . P o r c u y o m o t i v o , a u n n o h a b i a a l z a d o su b a n d e r a unionista, 
q u e m o s t i o d e s d e 1 2 8 2 a 1 3 1 1 , d e s d e la m i s m a Doctrina pueril ( 1 2 8 2 ) , 
Liber de Sancto Spiritu ( 1 2 8 2 - 1 2 8 3 ) , Libre de Blanquerna ( 1 2 8 3 -
1 2 8 4 ) , m e m o r i a l Quomodo Terra Sancla rccuperari potest y Tractatus 
de modo convertendi infideles ( 1 2 9 2 ) , m e m o r i a l p r e s e n l a d o a Celes t i -
n o V y Liber de quinque sapientibus ( 1 2 9 4 ) , m e m o r i a l p r e s e n t a d o a 
B o n i f a c i o V I I I ( 1 2 9 5 ) , Liber de fine ( 1 3 0 5 ) , Liber de acquisitione 
Terrae Sanctae ( 1 3 0 9 ) . . . 

A q u e l s i l enc io n o p u e d e a t r i b u i r s e . d e n ingf in m o d o , a d e s c o n o c i -
m i e n t o d e la p u b l i c a c i o n de l C o n c i l i o I I d e L y o n n i a i n d i f e r e n c i a p o r 
los d o s a s u n t o s p r i n c i p a l e s de l m i s m o . 

N o d e b e o l v i d a r s e q u e a s i s t io el R e y d o n J a i m e I , q u i e n , c a m i n o 
d e L y o n , e s t u v o en M o n t p e l l e r d e s d e el d i a 1 5 a l 2 1 d e a b r i l 3 6 ; c o m o 
as i s t io el O b i s p o d e M a l l o r c a P e d r o d e M o r e l l a ( P e t r u s d e M u r e d i -
n e ) 3 7 , j u n t a m e n t e c o n los o b i s p o s d e B a r c e l o n a , V a l e n c i a y H u e s c a y 
el a r z o b i s p o d e T a r r a g o n a 3 8 . 

A q u i n o se t r a t a d e a v e r i g u a r , a t r a v e s d e l r e f e r i d o s i l enc io d o -
c u m e n t a l , p o r q u e m o t i v o R a m o n L lu l l n o m a n t u v o r e l a c i o n a l g u n a con 
el I I Conc i l i o d e L y o n ; s i no d e p u n t u a l i z a r q u e a q u e l s i l enc io s i n g u l a r 
c o n s t i t u y e u n a d e m o s t r a c i o n d e q u e n o e s t u v o en L y o n , n i p r e s e n t o m e -
m o r i a l a l g u n o a l C o n c i l i o . 

C o n c r e t a m e n t e , n o p u d o p r e s e n t a r su Liber de Sancto Spiritu, es-
c r i t o con m o t i v o clel c i s m a g r i e g o , p o r q u e t u v o q u e se r c o m u u e s t o a l r e d e -
d o r de l a n o 1 2 8 2 3 9 . 

S . G A R C I A S P A L O U , P B R O . 

3 3 Cap. 72, ed. Ohres de Ramon Lull. I, Macrca, 1906, 128-129, n. 4. 
3 4 Ed. Salzinger, II , Moguntiae, 1722. 
3 5 « . . . et visum est quod quod melius sive maius servitium Christo facere nemo 

posset, quam pro amore el honore suo vitam et animam suam dare; et hoc in conver-
tendo ad ipsius cultum et servicium sarracenos...» (Vita coetanea, ed. cit., 48 , n. 5 ) . 

3 6 Libre dels feyts, esdevenguts en la vida del molt alt lenyor Rey en Jacme lo 
Conqueridor, ed. Marian Aguilo y Fuster, Barcelona, 1873, 499 . - JOAQUIM MIRET 
I SANS. Itinerari de Jaume I «el Conqueridor». Barcelona, 1918. 501 . 

3 7 JAIME VIL ANUEVA, Viaje literari» a las iglesias dc Espana, X X I , Madrid, 
1851 , 141 ss. 

3 8 Libre dels feyts, esdevenguts..., ed. cit. 505. 
3 9 Vease la nota 5. 
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g . I V . 9 . R . L L U L : Opera varia latina. 
S . X V . 1 8 5 x 1 4 0 m m . 1 6 0 ff. I n i c i a l e s , c a l d e r o n e s y e p i g r a f e s en 

r o i o . E n c . d e la B i b l i o t e c a . B r e v e s n o t a s m a r g i n a l e s . Cfr. A n t o l i n I I , 
2 8 8 - 9 . 

1. ( f . 2 ) Ars m.edicinae. I n c . A r s is ta h a c i n t e n t i o n e c o m p o s i t a 
es t u t m e d i c u s . . . E d . P a l m a 1 7 5 2 ( R D 3 6 3 ) . — B i b l . A v 2 9 , C a 5 
D i a z 1 7 5 6 , Gl a l , H L F 8 4 , L o 8 / 2 , Ot 3 5 , P l 2 9 . 

2 . ( f . 4 1 ) . Liber chaos. 

3 . ( f . 1 2 2 ) , De figura elementali secundum commentum Arlis 
demonstrativae. 

4 . ( f . l 4 0 v . ) . Figura philosophiae. E x p l . ( f . 1 5 8 ) : « c a u s a e e t con-
d i t i o n i s e t a c t i o n i s s u p e r e f f e c t u m s u u m » . 

L a s t r e s o b r a s u l t i m a s son f r a g m e n t o s de l Liber chaos, d e l Com-
pendium seu commentum Artis demonstrativae y de l Liber exponens 
figuram elementalem Artis Demonslrati.vae. E d . M a g . I I I y I V ( 1 7 2 2 
y 1 7 3 7 ) . 

Ff. 1 5 9 - 1 6 0 v . n o t a s . 
5 . Ff. 1 6 1 - 1 6 4 v . I m p r e s o . P r o b a b l e m e n t e i n c u n a b l e . I n c : « I n 

n o m i n e I e s u in q u o o m n e g e n u c e l e s t i u m t e r r e s t r i u m e i n f e r n o r u m flec-
t i t u r v a l e a t i n t e l e c t u s n o s t e r l u m i n e f ide i f l e c t i . . . » E x p l . « q u o d sp i r a t i -
v u m d i c i t u r u n u m d i c o n o n n u m e r o n e c d i s c r e t i o n e n u m e r i s ed t a n t u m 
c o n v e n i e n t i e . F i n i s » . 

* E s t u d i o s L u l t a n o s X V (1971) 221-236; X V I (1972) 78-86 . 
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g . I V . 3 9 . V a r i o s . 
S. X V I I . 1 4 3 x 9 5 m m . 9 0 ff. E n c . d e la B i b l . Cfr . Z a r c o I , 1 7 7 . 
Ff. 2 7 - 2 8 v . J u a n d e H e r r e r a : E x p l i c a c i o n d e l c u b o en el A r t e lu-

l i a n a . I n c : « E n m u c h o e s t i m o la m e r c e d q u e el d o c t o r D i m a s m e h a z e 
en d e c i r q u e p o r m i c a u s a . . . » E x p l . : «!e p e n e t r a r e p o d r a e x p e r i m e n t a r » . 
Cfr. d. I I I . 2 5 . [ N u m . 6 6 ] . 

7 9 ] 

& . I V . 6 . — R . L L U L L : Opera varia latina. 
S. X V I . 2 0 3 x 1 4 5 m m . 8 2 ff. F i g u r a s g e o m e t r i c a s a v a r i o s co lo -

r e s . Cfr. A n t o l i n I I , p . 3 9 7 . 

1. F i g u r a s i n s p i r a d a s en el Arte demostrativa. G u a r d a v e r s o : F i -
g u r a a n i m a e . F o l . 1 , f i g u r a p r i n c i p i o r u m f o r m a e r e c o l e n t i a e ; l v . , for-
m a e i n t e l l i g e n t i a e ; 2 , f o r m a e v o l e n t i a e ; 2 v . , f i g u r a a l c h i m i a e ; 3 , a l p h a -
b e t u m ; 4 , a l p h a b e t u m o m n i u m f i g u r a r u m A r t i s d e m o s t r a t i v a e ; 5 , f igu-
r a u n i v e r s a l i s a d o m n i a s c i b i l i a ; 6 v . , f i g u r a i n s t r u m e n t a l i s g e n e r a l i s . 

P r i m a q u e s t i o : U t r u m sit D e u s . S i g u e n l a s t a b l a s d e es ta y d e o t r a s 
d o c e c u e s t i o n e s (f. 6 - 1 0 ) . 

F . 1 0 v . , f i g u r a t o t a l i s ; 1 1 , f i g u r a e D e i A ; l l v . , h a e c d u a e f i g u r a e 
s u n t a n i m a e ; f. 1 2 , h a e c d u a e f i g u r a e s u n t i n s t r u m e n t a l e s ; 1 2 v . , h a e c 
d u a e f i g u r a e s u n t i n s t r u m e n t a l e s ; 1 3 , i s t a e d u a e f i g u r a e s u n t v i r t u t u m 
et v i t i o r u m ; 13v . , i s t a e d u a e f i g u r a e s u n t t l i e o l o g i a e ; 1 4 , i s t a e d u a e fi-
g u r a e sun t p h i l o s o p h i a e ; 1 4 v . , i s t a e d u a e f i g u r a e s u n t p r i c i p i o r u m i u r i s : 
1 5 , i s t a e d u a e f i g u r a e s u n t e l e m e n t o r u m ; 1 5 v . , i s t a e d u a e f i g u r a e s u n t 
o p o s i t i o n i s . 

S i g u e u n a h o j a sin fo l i a r , q u e t i ene en el a n v e r s o u n a c i r c u n f e r e n -
c ia c o n t r e s c i r c u l o s c o n c e n t r i c o s , y e n el r e v e r s o , o t r a c o n o c h o . 

2 . ( 1 6 - 5 2 v . ) . Ars inveniendi particularia in universalibus. F r a g -
m e n t o : I I I d i s t i n c i o n . 

E d . M a g I I I ( 1 7 2 2 ) . — B i b l . Av 2 2 , Ca 2 2 , Gl z, H L F 1 7 , L o 
3 / 1 0 , O t 2 5 , P l 2 5 . 

3 . ( 5 3 - 7 7 v . ) . I n q u a e s t i o n i b u s q u a e s e q u u n t u r a p p e r i t u r p r a c -
t i ca e t d a t u r d o c t r i n a a d i n t e l l i g e n d a m a r t e m g e n e r a l e m a b a u c t o r e i p -
s ius a r t i s . 

4 . ( 7 7 v . ) . Liber correlativorum innatorum. I n c : « Q u o n i a m ig -
n o r a t i s p r i n c i p i i s . . . » . I n c o m p l e t o . 

E d . V a l e n c i a 1 5 1 2 y P a l m a 1 7 4 4 . R D 4 8 y 3 2 5 . B i b l . A v 1 6 0 , 
C a 1 1 8 , Gl fc , D i a z 1 8 7 4 , H L F 6 3 , L o 4 / 4 0 , O t 1 4 4 , P l 1 9 0 . 
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B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A R I A I ) E M A D R I D 

F A C U L T A D D E D E R E C H O 

El f o n d o d e m a n u s c r i t o s d e es la B ib l io teca p r o c e d e d e la a n t i g u a 
U n i v e r s i d a d d e A l c a l a . E n v ida de l C a r d e n a l F r a n c i s c o J i m e n e z d e Cis-
n e r o s , su f u n d a d o r , e r a ya b a s t a n t e r i c a en m a n u s c r i t o s e i m p r e s o s . 
L o s c u a t r o m a n u s c r i t o s r e s e n a d o s a p a r e c e n y a e n los m a s a n t i g u o s in-
v e n t a r i o s d e Ia BibI io*eca C o m D l u t e n s e y f u e r o n a d q u i r i d o s p r o b a b l e -
m e n t e p o r m a n d a t o de l m i s m o C a r d e n a l , q u i e n , c o m o e s s a b i d o , fue 
m u y a f i c i o n a d o a l l u l i s m o , Cfr . J o s e V i l l a - A m i l y C a s t r o : Caldlogo de 
los manuscritos exis'entcs en la Biblioteca del Noviciado de la JJniver-
sidad Central ( p r o c e d e n l e s d e Ia a n t i g u a d e A l c a l a ) , P a r t e I . C o d i c e s . 
M a d r i d , A r i b a u y C i a . , 1 8 7 8 . R a m o n d e A l o s y d e D o u Los catdlogos 
lulianos, B a r c e l o n a 1 9 1 8 , p . 5 5 y s igs . 
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1 1 6 . Z . 8 . R . L L U L L : Opera varia latina. 
S. X V . 2 1 1 x 1 4 0 m m . 2 1 9 ff. e s c r i t o s a p l a n a e n t e r a d e d i s t i n t a s 

m a n o s y d e m a l a l e c t u r a . I n i c i a l e s i l u m i n a d a s s o b r i a m e n t e en l o s ff. 
1-75 y 1 1 9 - 1 3 0 v . , as i c o m o las r u b r i c a s y c a l d e r o n e s en r o j o . E n c . p ie l 
con el e s c u d o de l C a r d e n a l C i s n e r o s . S i g n . a n t . : E 1. C 4 . N 7 . Vi l l a -
A m i l , p . 3 8 . 

E s t e c o d i c e fue m a l e n c u a d e r n a r l o ya d e s d e u n p r i n c i p i o y se h a c e 
d i f ic i l s a b e r e x a c t a m e n f e d o n d e e m p i e z a n y t e r m i n a n a l g u n a s d e las 
o b r a s c o n t e n i d a s en el m i s m o . 

1. ( 1 - 6 4 ) . Tabula generalis ud omnes scientias. I n c : « R a t i o 
ciuare i s ta t a b u l a p o n i t u r esse g e n e r a l i s . . . » E x p l . : «e t s a n c t o r u m glo-
r i a e D e i . I n c e p t a fuit h a e c sc ien t i a in m a r i in p o r t u T u n i c i in m e d i o 
s c p t e m b r i s a n n o . . . M C C X C I I et fuit f in i ta in e o d e m a n n o in o c t o b r i s 
E p i p h a n i a e in C i v i t a t e N e a p o l i t a n a . . . A m e n » Ff. 6 4 - 6 5 v . S o l u c i o n e s . 

E d . V a l e n c i a 1 5 1 5 ( R D 5 3 ) v M A G V . — B i b l . A v 5 1 , Ca 2 9 . 
D i a z 1 7 7 2 , Gl b c , H L F 3 5 , L o 3 / 1 . 5 , Ot 1 9 , P l 6 7 . 

2 . ( 6 6 - 7 6 ) . Liber correlativorum innatorum. I n c : « Q u o n i a m ig-
n o r a t i s p r i n c i p i i s i g n o r a t u r a r s . . . » E x p l . : « q u i su i s s e q u e b a n t u r ex d ic -
t i s . A d l a u d e m . . . m e n s e m a r t i i a n n o D o m i n i 1 3 0 9 . . . » . 

E d . V a l e n c i a 1 5 1 2 ( R D 4 8 ) y M a l l o r c a 1 7 4 4 ( 3 2 5 ) . — B i b l . Av 
1 6 0 , Ca 1 1 8 , D i a z 1 8 7 4 , Gl fc , H L F 6 3 , L o 4 / 4 0 , O t 1 4 4 , P l 1 9 0 . 

3 . ( 7 6 y s s . ) . Principia philosophiae complexa. D e u s q u i est 
e n s p e r f e c t u m et p r i m a c a u s a o m n i u m e n t i u m p e r t u a m v i r t u t e m e t a d 
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i u u m h o n o r e m i n c i p i m u s i n v e s t i g a r e p r i n c i p i a p h i l o s o p h i a e . I n c : « C u m 
p h i l o s o p h i a sit e f f ec lus p r i m a e c a u s a e . . . 

I n e d i t o — B i b l . A v 8 1 , Ca 3 , D iaz 1 8 0 3 , Gl c i , H L F 1 3 0 , L o 3 , 
Ot 7 9 , P l 1 0 0 . 

4 . ( 7 9 y s s . ) . [Artifilium artis generalis]. I n c . « A r s g e n e r a l i s 
d i v i d i t u r in q u i n q u e p a r t e s , q u o r u m p r i m a est d e a l p h a b e t o c u m s u i s 
s i gn i f i ca t i s , s e c u n d a est d e c l i f f in ic ionibus s i g n i f i c a t o r u m , t e r c i a es t d e 
r e g u l i s s ive q u e s t i o n i b u s , q u a r t a est d e f i g u r i s , q u i n t a est d e t a b u l i s . . . » . 

F . 1 1 4 v. F i n i t o a r t i f i l i o A r t i s g e n e r a l i s q u o d est i a n u a p r i n c i p i o -
r u m a r t i s p r a e l i b a t a e . L a u d e t u r C h r i s t u s . A m e n . 

P r o b l a b l e m e n t e es o b r a d e a l g u n c o m e n t a r i s t a . 

5 . ( 1 1 9 - 1 3 0 v . ) . Investigatio generalium mixtionum super artem 
generalem. I n c : R a t i o q u a r e i s t a m i n v e s t i g a t i o n e m f a c i m u s . . . E x p l . : 
« F i n i t u s est i s t e t r a c t a t u s a d h o n o r e m D e i P a r i s i u s a n n o g r a t i a e M C C 
n o n a g e s i m o o c t a v o . . . p o n i m u s i n p r o t e c t i o n e D o m i n i N o s t r i I e su 
C h r i s t i . . . » . 

I n e d i t o . B ib l . A v 4 5 , Ca 8 1 , Gl a u , H L F 1 5 2 , Lo Ot 2 1 7 , 
Pl 6 4 . 

6 . ( 1 4 7 - 1 5 3 v . ) . Epitome vitae Raymundi Lulli. A d h o n o r e m , 
l a u d e m et a m o r e m s o l i u s D o m i n i N o s t r i I e s u C h r i s t i R a y m u n d u s q u o -
r u m d a m s u o r u m a m i c o r u m r e l i g i o s o r u m d e v i c t u s . . . I n c : « R a y m u n d u s 
s e n e s c a l u s m e n s a e R e g i s M a i o r i c a r u m . . . » E x p l . : «et a p u d q u e m d a m 
n o b i l e m C i v i t a t i s M a i o r i c a r u m » . 

E d . Acta B. Raymundi Lulli... c o l e c t a , d i g e s t a e t i l l u s t r a t a a J o a n -
ne B a p t i s t a S o l l e r i o . . . A n t u e r p i a e , 1 7 0 8 , p . 2 9 - 3 6 , y en Acta Sanctorum 
iunii, t o m . V , i b i d , 6 1 - 6 6 8 . L a m e j o r e d i c i o n e s la d e l P . B . d e Ga i f f i e r , 
en « A n a l e c t a B o l a n d i a n a » 4 8 ( 1 9 3 0 ) 1 3 0 - 1 7 8 , r e p r o d u c i d a en Obras 
literarias de Raimundo Lulio ( B A C , M a d r i d 1 9 4 8 ) 4 6 - 7 7 . 

7 . ( 1 5 3 v . ) . Titulus qui est scullus in tumba Magistri Raymundi 
Majoricis. R a y m u n d u s L u l i c l a u d e n s p i a d o c m a t a nul l i o r b e v a d e n s 
a e r o p a t e t h i c s u b m a r m o r e m i r o , h i c n i t e t c u m p e r c e p i t s ine s e n s i b u s 
esse t i t u l u s i p se d e m o n s t r a t q u o d ip se r e v e r e n d u s m a g i s t e r R a y m u n d u s 
L u l i s u u m d e f u n c t i o n i s d i e m c o n s u m m a v i t in a n n o D o m i n i M C C C X V . 

8 . ( 1 5 4 ) . V a r i a s n o t a s secundum Lobetum. 

9. ( 1 6 0 v . y s s . ) . Liber d.e significatione, de existentia et 
agentia. I n c : « S i g n i f i c a t i o est e n s cui p r o p r i e p e r t i n e t s i g n i f i c a r e . . . » 
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E x p l . (f. 1 4 6 v . ) : « A d l a u d e m . . . est g e n e r a l i s eo q u i a est d e s igni f ica-
t i o n i b u s e t es t v a l d e s o c i a b i l i s c u m a l i i s v o l u m i n i b u s l i b r o r u m eo q u i a 
o m n e s l i b r i p r o c e d u n t p e r s i g n i f i c a t i o n e s . I p s e v e r o p e r f e c t u s fuit in 
M o n t e P e s s u l a n o m e n s e f e b r u a r i i a n n o 1 3 0 3 » . 

I n e d i t o — B i b l . : A v 1 0 2 , Ca 4 4 , D i a z 1 8 2 4 , Gl d h , H L F 2 2 8 , Lo 
3 / 3 1 , Ot 1 0 1 , P l 1 2 6 . 

81; 

1 1 6 . Z . 4 9 . R . L L U L L : C o m p e n d i u m A r t i s D e m o n s t r a t i v a e . 

S . X V . 3 4 2 x 2 3 7 m m . 6 9 ff. d e p e r g a m i n o . a d o s co l s . I n i c i a l e s 
i l u m i n a d a s . R t i b r i c a s en r o j o . C a l d e r o n e s , u n a s v e c e s e n r o j o y o t r a s 
e n a z u l . S i g . a n t . : B ib l . C o m p l u t e n s e I l d e f o n s i n a . M s s . l a t i n o s E 1. 
C 3 . N 1. E n c . d e p i e l y e s c u d o de l C a r d e n a l C i s n e r o s . V i l l a -Ami l p 3 8 , 
n i i m . 1 0 7 . 

E d . M a g I I I ( 1 7 2 2 ) . R D 3 0 2 . — B i b l . A v 2 4 , Ca 2 1 , Gl y , H L F 
1 6 , L o 3 / 9 , O t 2 4 , P l 3 2 , D i a z 1 7 5 2 . 

821 
1 1 7 . Z . 2 4 . R . L L U L L : [Varia opera latina]. 

S. X V . V i l l a - A m i l c r ee q u e e s de l X I V . 1 6 3 ff. n u m e r a d o s a l ap iz . 
L o s ff. 1 0 1 - 1 0 3 en b l a n c o . L e i r a b a s t a n t e con fusa a p l a n a e n t e r a . L a s 
i n i c i a i e s cn b l a n c o . E n c . p ie l c o n el e s c u d o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s . E n 
el l o m o h a y u n a M . S i g . a n t . : E 1. C 4 . N 8 d e la B ib l . I l d e f o n s i n a , y 
a m e s E .z . N 1 0 3 . V i l l a - A m i l , p . 2 1 , m i m . 6 5 . 

1. Liber de ente simpliciter absoluto. F a l t a el p r i n c i p i o . E m p i e -
za : « p u t a in g e n e r a l i b u s e t c o r r u p t i b i l i b u s m u l t o m a g i s . . . » . Cfr. b i b l . 
6 9 , 5 . 

2 . (f. 8 v . ) . Apostrophe ad Summum Pontificem I n c : « A d 
p r o b a t i o n e m a r t i c u l o r u m f i d e i . . . » . A n t e s de l i n c i p i t se e n c u e n t r a n los 
v e r s o s d e d i c a d o s a B o n i f a c i o V I I I . E x p l . : « q u o d a r m a c l e r i c o r u m sun t 
a r m i s e o r u m n o b i l i o r a et f o r t i o r a . P e r f e c t u s f u i t . . . R o m a e a n n o D o m i -
ni M C C n o n a g e s i m o s e x t o . . . » . 

M u c h a s e d i c i o n e s . Cfr. R D — B i b l . A v 6 1 , C a 8 6 , D i a z 1 7 8 3 - 4 , 
Gl b o , H L F 2 7 , L o 4 / 1 4 , O t 6 1 , P l 7 8 . 

3 . (f. 2 7 v . ) . Liber de Deo. I n c : « C u m sit f in i s p r i n c i p a l i s 
p r o p t e r q u e m h o m o . . . » F . 4 4 v . : D e s e c u n d a p a r t e h u i u s l i b r i . I n c : 
« I n h a c s e c u n d a p a r t e t r a t a b i m u s d e D o m i n o n o s t r o I h e s u C h r i s t o . . . » 
E x p l . f. 5 4 v . : « h o n o r a t u m . c o g n i t u m et a m a t u m . . . exp l i c i t l i be r is te 
q u i est d e D e o et q u a r e est d e D e o . . . in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m in m e n s c 
d e c e m b r i s a n n o . . . M C C C » . Ff. 5 4 v . — 5 5 c u e s t i o n e s . 

s 



2 0 2 L. PEREZ MARTINEZ 

E d . M A G V I ( 1 7 3 7 ) . R D 3 0 2 . — B i b l . A v 8 3 , C a 9 3 , D i a z 1 8 0 6 , 
Gl c n , H L F 4 7 y 1 7 6 , L o 4 / 2 0 , O t 8 4 , P l 1 0 6 . 

4 . (f. 5 5 v . ) . Liber de natali pueri Jesu Christi. I n c : « P u e r n a -
lu s est n o b i s . . . » E x p l . : « p r o p t e r Fii i i a m o r e m et t o t i u s T r i n i t a t i s h o -
n o r e m . L i b e r i s te fuit in n o c t e N a t a l i s i n c e p t u s et fuit p e r f e c t u s e t 
f i n i t u s P a r i s i u s a d h o n o r e m D e i in m e n s p i a n u a r i i a n n o M i l l e s s i m o 
C C C X . . . » . 

E d . P a r i s 1 4 9 9 ( R D 2 4 y 2 5 ) y e n « W i s s e n s c h a f t u n d W e i s h e i t » 
2 ( 1 9 3 5 1 3 1 1 - 3 2 4 , el dc M a r i a n u s M i i l l e r . — B i b l . Av 1 5 7 , Ca 2 2 2 , 
D iaz 1 8 7 2 , Gl fa , H L F 5 3 , L o 1 0 / 6 , Ot 1 4 2 , P l 1 8 7 . 

5 . (f. 6 5 - 8 0 ) . Liber lamentationis philosophiae. H a e c es t v i s io 
q u a m e g o R a y m u n d u s B a r b a f lo r ida v id i P a r i s i u s . . . I n c : « P r i n c i p i 
i l l u s t r i s s i m o . . . » E x p l . : « in b o n a spe p o s u i t et R a y m u n d s . . . P a r i s i u s 
m e n s e f e b r o a r i i a n n o D o m i n i M C C C d e c i m o . 

M u c h a s e d i c i o n e s . Cfr . R D . — B i b l . A v 1 6 1 , Ca 1 8 9 , D i a z 1 8 7 5 , 
Gl fd , H L F 5 5 , L o 7 / 8 , O t 1 4 5 , P l 1 9 1 . 

6 . (f. 8 0 ) . N o t a n d i i u x t a t r a d i t i o n e m s a n c t o r u m q u o d q u o d 
q u i c q u i d est in D e o a u t d e D e o d i c i t u r . . . E x p l . : « E x p l i c i u n t t e r m i n i 
t h e o l o g a l e s b r e v e s et m u l t u m u t i l e s . . . » . 

7 . (f. 8 3 v . - 8 5 v . ) . U t a d f a c u l t a t e m t h e o l o g i c a m a c c e d e n t e s 
c l a r a m h a b e a n t n o t i t i a m . . . E x p l . : « E x p l i c i u n t t e r m i n i P e t r i d e C a n d i d a . 

8 . (f. 8 6 v . - 1 0 0 v . ) . [Ars eompendiosa inveniendi veritatem] 
I n c : « H o c o p u s i n t i t u l a t u r A r s c o m p e n d i o s a . . . » E x p l . : « in q u a r t a fi-
g u r a h o c q u o d n o n n o t e r i t i n t e l i g e r e in a l i u d . Exp l i c i t o p u s et a r s b r e -
v i s s i m a et c o m p e n d i o s a c o m p i l a t a a l t i s s i m a e c o n t e m p l a t i o n i s a n n o D o -
m i n i M C C L X I I I d i e X I I I ju l i in fes to S a n c t a e M a r g a r i t a e h o r a X 
d i e i » . 

T a l vez sea u n c o m p e n d i o de l Ars compendiosa inveniendi veri-
tatem hec.ho p o r a l g u n d i s c i p u l o . Cfr . A v 1, Ca 1 3 , D i a z 1 7 3 9 , Gl a, 
H L F 1, L o / 1 , Ot 7 , P l 3 . E d M a g I ( 1 7 2 1 ) . 

9 . ( 1 0 4 - 1 3 9 v . ) . Liber de ente reali et rationis. I n c : « Q u o n i a m 
i n t e l l e c t u s es t n a t u r a l i t e r d e f a t i g a t u s . . . » E x p ] . : « d i s t i n c t i o n i b u s o m n i a 
s u n t i m p l i c a t a . A d l a u d e m et h o n o r e m D e i f in iv i t R a y m u n d u s l i b r u m 
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i s t u m m e n s e d e c e m b r i s in V i e n n a d u m e r a t ib i C o n c i l i u m g e n e r a l e . . . 
M C C C X I . . . A m e n » . 

E d . M a l l o r c a 1 7 4 5 ( R D 3 3 2 ) . — B i b l . A v 1 7 3 , Ca 6 1 , D iaz 1 8 9 1 . 
Gl fu, H L F 6 9 , L o 3 / 4 3 , Ot 1 6 1 , P ! 2 1 1 . 

1 0 . ( 1 3 9 v . - 1 5 5 ) . [Liber de divina hereniia\. I n c . D i v i n a m he -
r e n t i a m i n t e n d i m u s v e n a r i a d d e c e m p r i n c i p i a A r t i s g e n e r a l i s t e n e n d o 
m o d u m i p s i u s a r t i s . Q u a e p r i n c i p i a s u n t h a e c : d i v i n a b o n i t a s , m a g n i t u -
d o , e t e r n i t a s , p o t e s t a s , i n t e l l e c l u s , v o l u n t a s , v i r t u s , v e r i t a s , g l o r i a et 
c u m c o n c o r d a n t i a . . . S u b i e c t u m h u i u s l ib r i est c o m p o s i t u m ex s u b i e c t o 
t h e o l o g i a e , q u o d est D e u s , et s u b i e c t o p h i l o s o p h i a e , q u o d es t in te l l ig i -
b i l e , et h o c f a c i m u s ut i s te l i be r sit t h e o l o g i c u s et p h i l o s o p h i c u s . . . 

D i v i d i t u r i s te l i be r in q u i n q u e d i s t i n c l i o n e s . I n p r i m a i n v e s t i g a b i -
m u s d i v i n a m e t e r n i t a t e m , in 2 . ; l d i v i n a m I n c a r n a t i o n e m , in 3 . a c r e a t i o -
n e m , i n 4 . a a l i a m v i t a m . in 5 . a f a c i e m u s q u a e s t i o n e s . 

P r i m a d i s t i n c t i o est d i v i s a in n o v e m o r d i n a t i o n e s , 2 . a in d e c e m 
p a r t e s , s ic d e t e r c i a et 4 d i s t i n c t i o n e . 5 . a est d iv i s a in q u a t u o r p a r t e s . . . 

E x p l . : «rjer m o d u m in t e l l i gend i et so lve re o m n e s o b i e c t i o n e s q u a s 
i n f ide l e s p o s s u n t f a c e r e conf ra s a n c t a m f i d e m c a t h o l i c a m . Si a u t e m al i -
q u o s e r r o r e s i n h o c l i b r o . . . i g n o r a n t i a d ix i e o q u i a v e r e c a t h o l i c u s 
s u m . . . A d l a u d e m et h o n o r e m Dei f inivi t R a y m u n d u s i s t u m l i b r u m in 
c i v i t a t e V i e n e in q u a e r a t C o n c i l i u m G e n e r a l e m e n s e j a n u a r i i a n n o 
M C C C X I I n c a r n a t i o n i s D o m i n i N o s t r i I e su C h r i s t i . A m e n » . 

<;De q u e o b r a d e R a m o n Llul l se t r a t a ? El t i t u lo q u e h e m o s p u e s t o 
es f i c t i c io . , ;Se t r a t a del Lihre de predestinacio q u e C a r r e r a s d a p o r 
p e r d i d o y q u e f i g u r a b a en el c a t a l o g o d e ta l i b r e r i a Iu l i ana d e B a r c e -
lona d e 1 4 8 8 ? 

1 1 . ( 1 5 5 v . - 1 6 3 ) . [Liber physicorum novus et compendiosus]. 
I n c : « C u m a g r e d i r e r u m p h i s i c a r u m d e t e r m i n a r e . . . » E x p l . : « a d i p i s c i . 
A d l a u d e m . . . f inivi t R a y m u n d u s P a r i s i u s m e n s e f e b r o a r i i q u i i n c e p t u s 
fuit m e n s e j a n u a r i i d i e u l t i m a sole e c l i p s a n t e a n n o M C C C n o n o . . . » . 

E d . B a r c e l o n a 1 5 1 2 ( R D 4 6 1 , M a l l o r c a 1 7 4 5 ( R D 3 3 2 ) . — B i b l . 
A v 1 4 7 , Ca 1 2 , D iaz 1 8 6 5 , Gl e t , H L F 6 0 , L o / 9 , O t 1 3 4 , P l 1 7 8 . 

8 3 | 

H 7 . Z . 2 6 . R . L L U L L : Disputatio heremitae et Raymundi super 
aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Magistri Petri Lombardi 

S. X V . 2 0 0 x 1 3 8 m m . 1 9 1 ff. L a s c a p i t a l e s e s t a n e n b l a n c o . E p i -
g r a f e s y c a l d e r o n e s en r o j o . S i g n . a n t . : B i b l i o t e c a C o m p l u t e n s e I lde -
f o n s i n a . M s s . l a t i n o s E 3 . C 4 . N 8 . E n c . p ie l con e s c u d o de l C a r d e n a l 
C i s n e r o s . E n lo s ff. 5-10 se e n c u e n t r a el i n d i c e d e las c u e s t i o n e s . La 
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u l t i m a h o j a c o n t i e n e m u c h a s y m u y v a r i a d a s a n o t a c i o n e s u n a s d e ca-
r a c t e r t e o l o g i c o y o t r a s p a r t i c u l a r c o m o u n a q u e se r e f i e r e a la r o p a 
,que l l evo J u a n F e n e r o y la u l t i m a e s u n a r e c e t a « p a r a el d o l o r d e l a s 
m u l a s ( s i c ) e d i e n t e » . Cfr . V i l l a - A m i l , p . 2 0 , n u m . 6 4 . 

I n c : « R a y m u n d u s P a r i s i u s s t u d e n s . . . » E x p l . : « in q u o r u m c u s t o -
d i a h u n c l i b r u m c o m e n d a v i t . I s t e l ibev f i n i t u s es t i n c i v i t a t e P a r i s i e n s i 
a n n o . . . m i l l e s i m o C C X C o c t a v o o c t a v i s A s s u m p t i o n i s . . . » . 

V a r i a s e d i c i o n e s l a t s . Cfr . R D . — B i b l . A v 6 8 , C a 8 9 , D i a z 1 7 9 1 , 
Gl b v , H L F 2 2 , L o 4 / 1 6 , O t 6 8 , P l 8 7 . 

L P E R E Z M A R T I N E Z 
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B I B L I O G R A F I A L U L I A N A Y M E D I E V A L I S T I C A 

A 

R E C E N S I O N E S 

S TRIAS MHRCANT. liloso/ia r SocicJaJ. Inst i tuio dc lisludios Ba-
lcaricos. 1'alma dc Mallorca. Dipuiacion Provinciul, 1973, 200 piigs. 

L'ouvragc du prorcsscur Scbusiiun TiTus Mcrcani porlc cn sous lilrc: 
llacia una ccologiu dcl liilismo dc lo Ilustracion. Cc livrc csi donc unc 
liisioirc du lullismc au X V I I I 0 sicclc. unc hisioire ircs nouvcllc par sa con-
ccpcion. puis(|ii'cllc sc londe sur unc "ecologie" dc la pcnsee qui com-
porlc loui a la fois unc sociologie dc ccllc-ci ci unc a u u h s c dc la langiie 
dans la(|ucllc cllc s"cxprimc, ccs dcux "pilicrs mct l iodologiqucs" ctuni 
" e o m p l e m c n t u i r c s " (p . 15). L!unul\sc du lungugc n 'cs i . cn cffci. L |U 'UII 

moycn dc comprcndrc unc ocuvrc philos-ophiqiic. II convicni dc iccons-
iruirc d 'abord lc " inondc idcologi(|iic qui va ulimcntuni pcu u pcu. nuiis 
progrcssivcnicm, un sysicmc conccp iuc l " (ihiJj. 

CVsi uinsi quc lc hdlismc dti sicclc dcs Luniicrcs "p-urticipc dc louics 
lcs clTcrvcsccnccs qui oni dominc lc X\T1I C sicclc, lani dans son aspccl 
inicrnc ui nuiionul quc "duns scs coniucis ci scs rapports uvcc I T u r o p c 
(p . 18). I.u pcnscc lullicnnc. i|ui u subi dcs inicrprciui ions uu cours dcs 
sicclcs. csi dcvcnuc unc " idcologic" . ()r. "1'idcologic, u la dilTcrcncc dc 
la pcnscc purc . nc rcp^ond pus uu commcni du mondc ci dc r i i o m m c , 
muis s ' imcrcssc uu "pourquoi" ci li "cc (|ii'on pcul fairc" (p . 21) . Cct tc 
idcologic culminc uu XVII I 0 sicclc uvcc r jns t i tu i ion dc 1'Llnivcrsilc lu-
llicnnc dc Mujorquc. Ccs i pourquo i . ccrii l 'uutcur, "nous partons dcs 
laiis r>i dcs insl i lui ions pour comprcnd ic cpic la philosophic lullisiic pri-
mordiulcmcni au momcni dc lu plus grunde dcnsilc insl i iul ionnellc , a 
1'cpoquc dc rUnivcrs i ic lullicnne . nc dcrivc pus dircclemcni dc la pen-
scc purc dc R. Llull, mais dc r insl i lut ional isul ion de cct tc pensec. Cela 
cst dc hi plus grandc impor iuncc , parcc c|iic cclu pcrmel un enrichissemcnl 
el unc rccrculion dc lu pcnsce primitivc, cn ussimilanl a chaquc insiuni 
les valcurs ci lcs intcrcls idcologiqucs dans unc interaction socialc qui 
nc pcui sc rcpc lc r" (p . 21). Cur il csi un fail quc la philosophic dcs Lu-
micres ne pcui pas circ considcrcc commc un commenta i rc cn bas dc 
pagc dc la pcnscc di Llull, mais commc unc rc-crcalion de cellc-ci, con-
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formemenl au modele de son objectivalion ins t i tu l ionc l lc" (p . 22 ) . Deux 
exemples le m o n t r e n t . Le prcmier concerne lcs "Tra i tes dc philosophie 
lul l is te" du XVI1 l c siecle, qui ne rcpondcni pas a la concept ion lull ienne, 
mais a son "object ivat ion univcrsi taire". C c s i ainsi qu 'on passe du schema 
des sept arts l iberaux, adop lc par Llull dans son 'Xrb rc imaginal , au schema: 
logique-physique-mctaphysique, conformc au cursus dcs Facultes c! Phi-
losophie au X V I I I c sicclc. Le second e.xemplc cst significalif, lui aussi. 
C c s t eclui de *l'Art gcncra l" dcvenu au XVI1 I e sicclc unc " c o n f e r e n c c " , 
sorie de " t echn ique m c t h o d o l o g i q u e " doni 1'insiitution r cmonie a 1637 
(1'annee mcmc de la publicat ion du iDiscours dc la McThode"). 

Lc corps dc 1'ouvragc comprend donc dcux parties: I Hechos e Ins-
tituciones ( p . 27 1 23) ; II Razdn pura y Razon cultural ( p . 125 180) . 

La premiere partie est divisee en quat re chapi t res d 'une grande dcn-
si te, int i tulcs rcspect ivemcni : / Ideologia y Univcrsidad; II- Pcdagogia y 
dialectica; III Europeismo y autenticidad; IV Literatura y controversia. 
Uanalyse comple te de ces chapitres nc peui ent rer dans lc cadre dc ce 
p ropos . Mais deu.x remarques lirees du dcrnier chapi t re temoigneront 
de la richcsse de 1'ouvrage du professcur Trfas Mcrcant . La premiere re-
marquc conccrne ranl i lu l l i sme dc Feijoo que 1'auteur definil ( p . 99 103) 
d 'une focon r igoureuse, aprcs avoir rcclific une erreur cou ran l e , a savoir 
que Feijoo nc sc seraii interesse a Llull qu 'a partir de 1742. En fait, Feijoo 
s'est interesse a Llull des 1733 el son antilullisme ne peut etre qualifie 
d 'occas ionncl . - c o m m c je l'ai moi-mcmc ccrii , quc si l'on en lcnd par 
la "qif i l nVxiste pas che/. le 1'. Feijoo ceriains prejuges Iradit ionncls ou 
dcs predisposi l ions dcierminces d 'ordre religieux ou personnelles con l rc 
la doct r inc lu l l iennc" ( | i . 101). Je crois, en cffcl, que c'csi ainsi qu'il laui 
voir lcs choses: 1'antilullisme dc Fcijoo cst occasionncl "parce que la me-
thode lullienne lui donnc unc "occas ion" d 'exercer sur une maiierc par-
ticuliere sa cri l ique reformisie ei an t i t rad i t ionne l le" (ibid.). Ceci e l a n l , 
on notera aussi que Feijoo csi un rcprcscnlanl dc "la raison empir iquc 
face a la raison sophis t ique de la t r ad i t ion" , landis que "le lullismc dcs 
Lumieres csl res taura teur , avcc un poinl de vuc h is tor ico-cr i l ique" ( p . 102) . 
La deuxiemc remarque conccrne les vindiciae lullianac du P. Pasqual qui , 
dans son ocuvre , rcsumc " l o u i c la polemique du XVI11° s ieclc" (p . 112). 
Publie cn 1778 a Avignon, son ouvrage eiaii p robablcmcnl cn chant ier 
dcpuis un quar i dc siccle. ei " l a u V i i a Lulli! qui figure dans lc lomc I des 
VindiciaeV esi un ajoul posier icur . car elle n 'enlrai i pas dans lc projei 
primilif" (p . 1 13). 

Dans la seconde par t ie , divisce en deux chapi t res (V—"Hacia una ecologia 
filosofica* VI- "Lulismo c llusiracioif), Trfas Mcrcanl dcvclope principalc-
mcnt 1'idee quc "le concepi d'ccologie permci de moni re r c|uc la philo-
sophie ci son milicu formeni une uni ic , esscnticllc cl exislcnl icl le . au 
point quTine que lconque in lcr rupt ion condui l li la dcs l ruci ion du t o u l " 
(p . 144). LTiisioricismc reduil la philosophie au commenta i re conceplucl 
d 'une s i tuat ion donnec (p . 145). Sculc unc ccologie pcul pe rmet l rc de 
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comprendre " r in sc r t i on reciproquc du " logos" ei de son mil ieu". Scule 
une ccologie du lullismc pcui rcndrc compte dc sa fortune au XV111 e 

sicclc c o m m e ideologie, car "lc lullismc commc idcologie csi mori avec 
le X V I l l c s iecle" ( \ \ 177). 

Resl- i-il quclquc chosc du lullismc dcs Lumieres, commc philosophic? 
C"csi la qucst ion quc sc posc Lautcur pour lerminer. Dcux aspccts de 
cc lullismc demcurcn i : la conqucle du mondc historique ci 1'union de 
la phi losophic ei dc ITicrmcnculique ( ibid). Cerles, lc lullismc du X V I I I c 

sieclc n'a pas unc au thcn t iquc philosophic dc l i i i s io i rc . mais il consl i tue 
unc approchc serieuse dc l i i is ioirc ci de la philosophie (p . 178). C e s i 
pou rquo i "le lullisme cri t ique du X X e siecle possede son archeologie dans 

lc lullismc dcs Lumicrcs" ( ib id) . 
Tcls soni quclques aspccis d'un livrc qui renouvelle a iTen pas douic r 

noirc connaisancc d'un siccle par l icul icremcnt imporlanl pour 1'hisloircdu 
lullisme. Un livrc qui nous appor te des rcsultats feconds, grace ii cci tc 
ccologic phi losophique doni Trias Mcrcani s'est fait lc defcnseur con-
vaincu ei a rdcnt . 

Armand LLINARES (Grenoble) 
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F R E R E , J E A N C L A U D E , Raymond Lulle (Le Doctor Illumine). Paris, 
I , 1972 , 285 pp. 

Lsta obra franccsa sobrc Ranion Llull forma partc dc la coleccion " l l i s -
toire dc personages mistcrieux & dcs societes secre tcs" , que sc publica 
bajo la direccion dc Louis Pauwcls. 

El libro cons t i tuyc , cn rcalidad. una amplia vision una vision dc con-
junto , dc Ramon Llull. Lo muest ra , cn efccto , cn la cpoca dc .laimc I 
dc Aragon, duran tc su juvcntud, cn cl niontc dc Randa : c o m o autor dc 
L ' "Ar t geiicral" y dcl libro "Arbrc de sciencia": cn su colegio dc " M i r a m a r " 
y a traves dcl "Librc dcl gentil c los tres savis", que I r e r e califica dc "prc -
micr grand livre o e c u m e n i q u e " ; cn sus viajcs por Asia Mcnor . Africa dcl 
Nor tc y Andalucfa: cn su kicha contra los averroistas y cn su prescncia 
cn Roma; cn su prcscncia anie Celcstino V. cn Paris. la isla dc Chiprc , 
en Bugfa Adcmiis. trata dc su muer te , dc las fucntcs dcl pcnsamiento 
lul iano, de sus relaciones con Duns Scot . dc su rclacion con cl Concil io 
dc Vicna y con la cucst ion dc los templar ios : dc la doctr ina luliana \ dc 
sus aplicaciones; dc I.lull \ las cicncias dc su t iempo 

Nos hal lamos, pucs . antc una sfntcsis rclaliva a la persona \ a la cm-
prcsa dc Ramon Llull: una sfntcsis c laborada . pr incipalmente con las obras 
lulianas dcl Dr. Armand Llinares cl mas dcs tacado lulista franccs dc 
nuestros dfas y dc Sala Molins. Tambicn , con la ayuda dc trabajos, dc 
fndolc lulfstica, dc Wcyler y l.avina. Lo rcn /o Ribcr. Probst . Pasqual, Asfn 
Palacios 

J .C. Frerc ha sabido ofreccr una dcscripcion interesantc v viva dc la pcr-
sonalidad dc aquel mallorqufn inquieto y dc ardicntc cclo por la causa 
dcl ci is t ianismo. Pcro llania la a tcncion que un l ibro. escrito cn csta epoca , 
carac tcr i /ada por cl culiivo dcl lulismo c icnif l ico . no pucda apor tar 
un sok) da to nuevo, ni saquc a flotc un pcnsamicn to desconocido y digno 
dc mencion , c o m o Iruto dcl analisis di rccio dc los cscritos lulianos. Un 
per fodo de este siglo, que i.a celebrado el I Congreso Internacional de Lu-
lismo ( L o r m c n t o r . Mallorca, l ' )60) y quc publica una rcvista dc invcsti-
gacion luliana (Estudios Lulianos, Mallorca, dcsdc 1957),se ext raha de quc 
pucda correr dc moldc una nucva obra sobrc Ramon I.lull. dondc no sc 
rccoja sino lo que han escri to o t ros , sin exccp tuar incxact i tudc; si no 
errorcs . 

M&s sorprcnde todavfa quc sc seiiale tpic "Cct ouvragc a lail l'c)bjct 
d 'une thcsc dc doc to ra t sou tcnuc cn S o r b o n n c . Ic lc r juilict 1 9 7 2 " . 

Ll au to r dcsconocc los trabajos publicados i i l t imamcntc sobrc bas tantcs 
dc los pun ios que Irata. Por cuyo mot ivo , ni aiin cn la Imca de pura sin-
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tcsis puede ofrecer una vision lo mas cxacta posible de Ramon Llull. 
Incluso, a los cuarcnta afios dc su fundacion \ dc nuiltiplcs trabajos, ig-
nora que oxista la "Maioricensis Seliola Lullistica" cuya icvist. "*Ls-
tiulios Lul ianos" ciia c o m o cnt idad distinta dc la "Sociedad Arqueolo-
gica Lul iana" , segiin cl. "cxclus ivamcntc consagrada a biisquedas biblio-
gralicas c histoiicas rclativas a Ranion Llull? micniras q u e . conio sc sabc. 
cn la actualidacl. su campo dc trabajo os la historia dc Mallorca > tam-
bicn, la do ias restantcs Islas dc las Balcares. 

J .C. Lrerc al irma qtic Ranion l.lull liic beat i l icado on 14l (> (p .14) . Sin 
cmhargo . jamas iia cxist ido uu d o c u m e n t o papal de beatificacion. Frere 
c o n l u n d c la scntonoia dcfinitiva dc la o r todoxia tlo los oscritos lulianos 
con la bcati l icacion do sii autor . 

I loy . on virtud tlo los cstudios mcdicvalcs, so ticnc un conccp to claro 
y cxac to dol " r ac iona l i smo" cristiano dc la haja I tlatl Motlia. Por con-
socucncia ,oxtra i ia t|tio l i e r e nos liablo do uii Ramon l.ltill "hardi just|ti'a 
friser r i i c rcs ic" (p . 15). 

I.a "Doc t r ina pucr i l" fuc escrita en lengua oatalana. \ su t i tu lo os. tam-
bien ca t a l an . Mas, segvn e: au tor , "Doct r ina ;;'.:eril" es e! nombre l a t i n o ( ! ) 
tlo la obra , la cual . scgim cscribc (p . 35) fuc compucs ia "apres sa convcr-
s ion" . Mas la vcrdad os quc Ramon l.lull Li csoribio tmos vcintc ahos dcs-
pucs tlo habcr cambiado tlo vida. 

l.n virtud tlo aquel crror historico, so cxplican "Lcs folies tlc r a m o u r " 
quc so dosorihon inmedia tamentc dcspues de habcrso oliooitlo un rosumon 
dcl con tcn ido de la "Doct r ina pucr i l" (pp . 38 ss.). Pero lo cierto os c)ue 
luo cscrita cuando su atitor no ponsah. sino en sorvir a ( i i s t o . en padccer 
cl mart i r io y en tracr todos los pticblos a la unidad tlel cr is t ianismo. 

I I au to r do la Vila coetahea roficrc que Ramon Llull visito a San Ranion 
tlo 1'cnyal'ort. Sin cmhargo . no oxisto prueba alguna tloctimental de la rcs-
puesta ijtie Krcrc ponc on lahitis dcl lamoso 1 -raile Prcdicador, hoy santo 
do la Iglesia (p . 54) . Son unas palabras. rcalmcnfe. toatralcs,t | t io la historia 
iit) suscribc. 
l i i ol texro original tlo la" \ ' i ia coctaneaV se aludo al pcrcgrinaje do Ramon 

Llull al Santuar io dc Notre Damc dc Rocamadour \ a Santiago de Com-
postola. Pero ntida so dicc do su cstancia cn Montscrra t . quc ol t raductor 
tlo aqtiella dcbio confundir con Rocamadour . 
I sit) oxplioa quc ol autor do la obra quc rcscnamos, ignore la peregri-

nacion dc Ramon Llull al sanluar io Iranccs. \ afirme quc fue al santuar io 
catalan (54 55) . 

Sin intentar siqtiicra ofrcccr una cxplicacion do las " i l luminat ions dn 
mont dc R a n d a " . rclaciona con ellas el l.ibre <A contemplaciu cn Dcu 
(p . ()2). obra do un alma screna, quc siente ol dolor do los pccados \ so 
inflama do amor a Dios. Por otra par te , so rcllcrc a '1 ' i l l i iminatioi, potir 
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lc "Gran A r t " , que siuia c rono log ieamentc , en cl ano 1274 ( p . 63 ) sin 

aclaracion alguna sobre su naturalcza. 

La Bula dc confirmacion de Miramar no fue ex t cnd ida . c o m o scriala 
Frere , (p . 78) el 16 de noviembrc dc 1276. sino el 17 de oc tub re . Dcsconoce 
( p . 79) los rccicntcs cs tudios , scgiin los cuales cl "Libcr Alch ind i" y cl 
"L ibcr Tc l iph" , que Ramon Llull menciona cn su "Libcr de fine", no 
fucron escritos por el. 

Declara que "le Livre du gentil et des trois sages" est ie plus impor tan t 
de ceux que Lulle ecrivit pendant cct te pe r iode" (p . 81 ) . Mas al mismo 
per tenece cl Libre de contemplacio cn Deu, que ocupa el primcr lugar 
cn t rc todos los escritos dcl polfgrafo mcdieval. 

Afirma quc Ramon Llull ob tuvo de Nicoliis 111 ( 1 2 7 7 1280) el envio 
de cinco misioneros precisamentc a Tartaria (p . 9 6 ) . Sin embargo , la 
primcra prueba documenta l de la prcscncia de Ramon l.lull cn la Curia 
R o m a n a , l a seiiala en 1287, a rai/. de la mucr te dc l lonor io IV ( 1 2 8 7 ) . 
Por otra par te , no era Ramon Llull cl l inico, en la Iglesia, quc trataba dc 
lograr que la Sede Apostolica sc intercsasc por la cvangelizacion dc los 
inficles. Efect ivamente , en 1277 , los Papas ya habian ciiviado misioncros 
con aquclla finalidad; y nada obliga a suponer que las ordcnac ioncs misio-
nologico lingiiisticas de Nicohis III y Monorio IV guardcn relacion alguna 
con R a m o n Lull. c o m o Pasqual sosluvo. Un suceso de tal fndolc h a b n a 
sido narrado por cl biografo coe taneo o referido en una que otra pagina 
luliana. 

Esc "Livrc sur la conque tc du saint sepu lc re" que J .C. Frerc suponc es-
cr i to a l redcdor de los arios 1282 1283 (p . 103) da to que toma dc Fr. 
Pasqual no fue escri to sino en 1292, e s t ando cn Roma , a dondc no pudo 
marchar - e o m o seiiala cl misnio au tor (p . 113) el ano 1288 , porque 
duran te el bienio 1288 1289 sc hallaba ensenando en Parfs. 
La Petitio Raymundi pro conversionc infidelium no fue prescnlada 
a Cclest ino V dcspues del 5 dc julio dc 1295 (p . 120). sino antcs del 14 
de diciembre dc 1294. Y. antcs dc elcvar al "Libcr Apos t rophe sivc l i-
bcr dc Articulis sacrosanctac et salutiferae Lcgis chr i s t i anac" "au nou-
veau p a p c " (p . 127) dc hecho sc lo elevo ario y medio dcspucs dc su 
eleccion— le presento ( 1 2 9 5 ) una peticion parecida, pero no identica, 
a la quc elcvo a Celestino V, y dc la que cl au to r no habla siquicra. a pesar 
de mencionarla en su "Tablcau synop t ique dc la vic dc R a y m o n d Lul le" 
(p . 277) y dc atribuirla al ano 1296. 

Frere trata de las relaciones de Ramon Llull y Duns Sco to (p . 149 y ss.)^ 
pe ro ignorando quc cl pr imero afiimara la Imacnlada . cn el Liber principio-
rum theologiac 1 1, a l rcdedor del ano 1275 , cuando cl escoccs, dc todos m o d o s , 
—sc discute la fecha de su nac imien to sc hallaba en la infancia. C o m o 
ignora que Paris escucbara la tesis inmaculista dc labios dcl ma l lo rqu in , 
cn 1298 , o sea ahos antcs de que Duns Scot llcgara a la Sorbona . 
A R a m o n Llull el Concil io de Vienne le interesaba, mi rando a sus p ro -
posi tos relativos a la conquis ta de Tierra San ta . Pero con relacion 
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a la disolucion de los templarios (p . 154). haj quc precisar que no se ad-
j.irio pos i t ivamente a !os deseos de Felipe el Hermoso , sobr ino del rey 
Ja imc II de Mallorca; sino q u c . por razon de la postura de aquel , guardo 
silcncio y pidio al Concilio que , en el caso de c|iie aquella Ordcn miliiar 
luese distieha. sus bienes no pasaran a inanos de elerigos ni de pni ic ipcs 
L.o quc Kanion Llull queria, dc verdad. cra l;i unit icacion de lodas las Or-
denes Miliiarcs exis tentcs . 

Ramon Llul! presento su mcmorial al Concilio de Vicnne. Lo extrafio 
es que 1-rbre ci lc , s implemenlc , conio fuenie cl "l.iber de ente (dc ITi rc )" ' , 
s icndo asf quc Kamon Llull cscribio cualro l i b ros ' l ) c e n t c : " D c cnie ab-
solulo'. ' ' l)e enic infinito\ v"De enie reali ei rat ionis , v j cl"Libcr dc enie sinipli-
citer per sc ct p ropter se cxis tente ci agcntc" ( l lamado tambicii De pcr-
sciiaic ei finalitate Dcr). 
Frcre , c ie r tan :ente , se refiere a este u l t imo. Pero , por no haber c i tado mas , 
y t ra tandosc dc tina obra incdila, es de suponcr que loma el tc.xto de las 
'Ordinaiiones ' 1 propuestas por Ramon l.lull al Concil io, tlcl P. Pasqual, quicn 

c o m o t ampoco Mn. Galmcs no conocio el Paris. Nat . Lai. 15 .450. 
publ icado cn 1934 por el Fr. l.wald Miiller. O.F.M. en su obra°Das Konsil 
Von Vienne ' 1 ( 6 9 3 697) . Por aqucl motjvo, el lulista cistcrciensc l omo 
el l cx to dc dichas "Ordinaiiones ' ' dc Salzinger. 

I.n resumen: Una dcscripcion amplia y dctal lada, pero poco cr f t ica , 
dc la personalidad y de la cmprcsa de Ramon Llull; uiia semblanza, que 
se lee con a tencion y hasta con agrado, de tino dc los hombrcs nuis apa-
s ionantcs de at|uella baja lidad Media; pero de pinceladas, a veccs. ligeras. 

I.a obra no pasa de ser tin ensayo . porque no aspira a ser mas. Pero un 
ensayo , de cuya lcctura sc saeani un conccp to bastantc cxae to dc quicn 
era Kamon Llull. a pesar cle las apun tadas inexact i tudes historicas. 

I's cur ioso qtie el au lor , en cl t rauscurso del le.xto. ignorc. a veces. lo 
q u e . a l linal del libro, eonsigna, en su "Tableau s y n o p t i q u c " . Una prueba 
tle quc , a pcsar de hallarnos anle una obra inieresanie . no ha sido de-
b idamcnlc mcdi iada . 

Con t odo , lendra muchos lectorcs y conir ihuira a la divulgacion de 
la figura dc Kamon Llull. 

GARCIAS PALOU 
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L L I N A R E S , A., Remarques sur lcs formes dit symbolisme lullien. "Tra-
za y Baza" ; 3 ( 1 9 7 3 ) . pp . 27 4 4 . 

Hablar de s imbolismo es situarse inmcdia tamen te en un doblc p lano: 
El del nivel del habla y dc la expres ion . mati / .ando el proceso re tor ico 
del au to r a traves del cual ha conc re t ado y gencrali/ .ado, a la vcz, su propio 
pensamien to . El dcl nivel de la comprens ion , a p o r t a n d o unn act i tud her-
meneut ica mcdian te la cual cl lector quicre alcanzar, por mcdio dcl s im-
bo lo . el pensamien to del escri tor . En esta doble act i tud se sittia el pro-
fesor Llinares frante a la obra dc R. Llull, c sbozando "algunas n o t a s " 
que le permitan adentrarse cn la "selva" de los s imbolos ltilianos y lc a-
yudcn a ei y a n o s o t r o s . a " recor re r l a" con tin sent ido dc comprcns ion . 

Llinares lleva a eabo su propos i to recopi lando, o rdenando > clasificando, 
p r imcro . los s imbolos lulianos dispcrsos por la obra de Llull. Parte del 
Libro de contemplacion, rcsumiendo una t ipologia simbolica segim cua t ro 
apar tados : simbOlismo nunieral . s imbol i smo • l i tcral , s imbol ismo del arbol 
y representaciones alegoricas. A conl in t iac ion, e.xticndc cstc s imbolismo 
a olras obras y hurga en cllas con e l f i n de dcscubrir el hilo luliano dc una 
sis tematizacion simbolica en es l ructuras complcjas. Se rcficre ahora al 
s imbol ismo combina to r io —no solamcnte literal, sino tambicn iigtiraiivo—, 
al s imbol ismo je ra rqu ico , al s imbolismo lineal, a la alegorfa y a la fabnla 
o e jemplo . 

En un segundo in t en to —mcjor, en conjuncion con la misma clasificacion 
antes esbozada— busca Llinares la hermenet t t ica de la s imbologia luliana. 
En otras palabras: Llinarcs desanda cl camino que llevo a Llull al uso de 
aquellos s imbolos y, a traves de esta tecnica, nos ofrece el seni ido del 
pensamien to dc Llull c o m o "organizacion simbolica del un ivcrso" y c o m o 
"aventura del h o m b r e " por captar en aquella realidad visible y la vcrdad 
de tin m u n d o superior . El hombrc aparece asi c o m o un "ser -d iv id ido" 
en un universo son t rad ic tor io . Y esta es su tragedia y su aventura , porqtie 
es, cons t i tu t ivamente , " h o m o - v i a t o r " y " h o m o - p a t r i u s " . La hermcneul ica 
de Llinares le ha Ilevado a descubrir la intencion de Llull dc ofrecer a cste 
h o m b r e aventurero la posibilidad de concebir el m u n d o "dcl-mas-al la" 
gracias a la es t ruc turac ion simbolica dcl m u n d o "del-mas-aca". 

^Podrfan scr las "obse rvac iones" de Llinares sobrc las " formas dcl sim-
bolismo lu l i ano" un modelo de lectura de la obra de LltiH'.' . EI au tor no 
se plantea siquiera la cues t ion; pero crecmos que nos ha ofrccido realmenle 
un m e t o d o dc aproximacion al pensamien to de Llull, digno de ser lenido 
en cuenta . 

S. T R I A S MERCANT 
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LLADO y F E R R A G U T , J. . Historia del Estudio General Luliancr y de 
ia Real y Pontifica Universidad Literaria de Mallorca, Ldiciones Cor t , 
Palma de Mallorca; 1973 , pp . 3 6 2 . 

La obra de J. Llado va precedida de un Prologo dc J. Salva y de un brc-
vc es iud io sobrc cl ambien te idcologico dc la Univcrsidad luliana por S. 
Trias Mcrcani . Ll cuerpo dc la obra consta de dos partcs bicn del imitadas. 
En la pr imera , sc rccogen, cn XIX cap i iu los , la historia y los aconteci-
micntos cn lorno al Lsmdio Gcncral Luliano, y esla cs la tinica unidad , 
es l ructural just i f icante , ya que nada ticncn quc vcr la Univcrsidad Luliana 
del siglo XVIII con la simple locali/.acion cspacial dc la Lacultad dc l i -
losoffa y Lctras actual cn el edil icio reformado dc la aniigua Univcrsidad. 

La obra de .1. Llado cons t i iuye una recopilacion y ordenacion dc da tos . 
imprescindiblc para quiencs quicran aproximarse a la hermeneut ica dc 
nuestra cul lura univcrsitaria y a la explicacion sociocultural dc la Mallorca 
dcl siglo XV111, pr inc ipalmente . 

La scgunda paric vienc a apoyar nucstra afirmacion anter ior . En cfecto , 
cs la transcripcion dc documen tos de muy diversa proccdcncia y con-
icn ido . aunque el cuerpo principal haga referencia a la Univcrsidad. L.n 
cstc caso , hubicra sido mejor lodavia exhumar o rdcnadamentc el archivo 
dc la Universidad. 

Ln suma, la obra de .1. Llado cs ujia gran obra dc crudicion, quc deberan 
tcncr en cuenta los que , en futuras invcstigaciones, quieran ira/.ar la his-
toricidad y la sociologia ideologica de la Univcrsidad luliana. 

S.T. 

M I C U A U D - Q U A N T I N , P.. Etudes sur le vocabulaire philosophique du 
Moyen Age, Edi/.ioni delLAteneo di Roma , Roma , 254 pp . 

Es manifiesta la necesidad dc con ta r ' con el significado exac to de la tcr-
minologia filosofica de un au tor para ia investigacion de su pensamien to . 
Mas para conocer lo es preciso anali/.ar los diferentes tex tos -paJab ra por 
palabra-- bien sea de un au tor o de varios autorcs de una epoca, si lo que 
se prc tende es conoccr la terminologia de un perfodo de la historia de 
la teologfa, filosoffa, derecho moral e tc . 

Un es tudio terminologico ahorra mucho t iempo a los estudiosos y es, 
cn rcalidad, un ut i l is imo ins t rumenio dc irabajo. 

El libro quc prcscn tamos , cs cl qii into volumen dc su Lessico intellet-
tuale Europeo, cuya finalidad cs ofrccer cs tudios de invcsiigacion hisiorica 
sobre el significado de los terminos de mayor impor tancia den l ro del 
campo intelectual . 
Los catorce trabajos quc encierra la presente obra . encierran la sig-
nificacion que han tcn ido , den t ro de la Edad Media, una seric de te rminos-
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filosoficos, y , ademas analisis de terminos psicologicos de San Anselmo 
de Can to rbe ry , la nocion de ley natural en R o b e r t o de Grosseteste , las 
categorias sociales en el vocabulario de los canonistas y moralistas del 
s. XII I . 

.De t o d o es to se deduce que el l ibro no es un vocabular io filosofico 
medieval , -como podrfa parecer a la luz del t f tulo , sino un conjun to dc 
es tudios sobre el significado doctrinal de una scrie de terminos que uso 
la Edad Media. 

La obra responde a la fama que goza su au to r -miembro del Centre 
de Recherches et de Confrontation sur la Pensee Medievale- en el campo 
de la investigacion Medieval. 

S.U. 

V A L D E A L L A N O , L.G., Origenes de la burquesia en la Espaha medieval, 
Espasa Calpe, Madrid, 220 pp . 

El Dr. Valdeal lano es de sobras conoc ido c o m o his tor iador y medie-
valista, porque sus impor tan tes trabajos publ icados hacen h o n o r a su con-
dicion de discipulo de Menendez Pidal y Sanchez Albornoz . 

En esta obra presenta un tema poco exp lo rado , ya que , gencra lmentc , 
ha sido t ra tado con poca de tenc ion . 

El Dr. Valdeal lano, en cambio , lo trata minuc iosamente y con una am-
plia documen tac ion , para estudiar el origen, las causas y el proceso de 
formacion de la burgesfa de Espana en la Edad Media. 

Saca la conclusion de que tuvo una evolucion n o m u y uni forme, por 
razon de la diversidad cultural de nues t ro pueblo en aquel perfodo de 
nuestra historia. 

N .S . 

F .J . DA GAMA C A E I R O , Santo Antonio de Lisboa, vol. II: A Espiri-
tualidade Antoniana, T . I: Os Grandes Temas da Doutrma Mistica, Lisboa, 
1969 , X L - 2 7 3 pp . 

Este volumen es cont inuac ion del t i tu lado Santo Antonio de Lisboa, 
publ icado en 1967 , que fue condecorado con el Premio Occidente. 
El Prof. Dr. Gama Caeiro , "Magis ter" de esta "Maioriscensis Schola 
Lul l is t ica" es una verdadera au tor idad en temas relativos a San to An ton io 
de Lisboa, c o m o lo es en el c a m p o de las huellas del lulismo en Por tugal . 

EI au to r anade al vol. I - d e d i c a d o a los ambientes de formacion de 
San A n t o n i o y a su obra literaria— un es tudio sobre las relaciones que el 
descubre entre la doct r ina espiritual del D o c t o r de la Iglesia y el francis-
canismo de su epoca ; y se analizan los influjos que p u d o recibir de R a m o n 
Llul), Alonso de Madr id , Bernardino de Laredo, San Juan de la C r u z y 
Fray Juan de Anjos. 
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El San Anton io del Dr. Gama Caiero no es unicamente el san to que 
venera el pueb lo , s ino pr incipalmente el Doc to r . mis t ico y cient if ico. 
Esa "sintesis doctrinal a n t o n i a n a " que ofrece, const i tuye una expresion 
de sus profundos y amplios conocimientos del pensamien to an ton iano , 
que ha hal lado en obras desconocidas. 

En resumen, una obra que justifica una vida cientifica. 

G.P. 

M A R J O R I E R E E V E S , The influence of Prophecy in the Later Middle Ages 
(A Study in Joachimismj, Clarendon Press: Oxford University Press, 1%9; 
pp . XIV \ 574 . b 5.00. 

El i tal iano Gioacchino da Fiorc (c. 1 1 3 5 - 1 2 0 2 ) es una de las figuras 
mas interesantes en la Edad Media, an teccdente en el t iempo a nues t ro 
Ramon Llull, pcro tan curioso como cste. y tan renombrado tambien en 
en sus propios dias^a la vez que cn los siglos entonces venideros. La in-
fluencia de sus libros profeticos duro hasta el siglo diecisiete, a pesar de 
lo discut ido que habfa sido todo su ideario. Cuantos le conocieron en 
vida reconocieron la fuerza de su pcrsonalidad y la magica intoxicacion 
de sus ideas. Favoreciendote cua t ro Papas; t e r o su propia orden religiosa 
original (la cisterciense) le denunc io c o m o profugo, y ,an tes de que hubiesen 
t ranscurr ido sesenta anos de su muer t e , l a fundamentacion de sus doctr inas 
habfa sido condenada c o m o heretica por la Comision de Anagni. San Buena-
ventura le rechazo como simplcx, San to Tomas de Aquino considero a 
sus profecfas como meras conjeturas (falsas algunas, otras acer tadas) , y 
sin enibargo sc nos le encon t ramos colocado f i rmemente en ci Paradiso 
por el Alighieri. 

Su filosoffa de la historia (bien curiosa, por cier to) ejercio una influencia 
considerable sobrc muchos pensadores del medioevo, pero es so lo ,en cstos 
ul t imos veinte a n o s , q u e hemos empezado a comprender la verdadera natu-
raleza de su filosoffa y la importancia de la influencia que ejerciera. Es-
ta nueva comprension de su ideario e importancia la debemo^principal 
men te a dos personas ; la Dr. Beatrice I i i r s ch -Rc i ch y la Dra. Marjorie 
Reeves, quienes publicaron una edicion dc su Dc Septem Sigillis en 1954 
{Recherches de Tiieologie a anciennc ct medievale, XXI , pp . 239—47) 
y —en colaboracion con L. Tondcili - una betlfsima edicion de su famoso 
Liber Figurarum (II Libro delle Figitre delTAbate Gioacchino da Fiore, 
Vol. I I , 2 a cd . Tor ino , 1954) , amen de numerosos artfculos en distintas 
revistas. Dcspues de la muer tc de la Dra. H i r s c h - R c i c h , Marjorie Reeves 
siguio por el camino quc habfan emprend ido j u n t a m e n t e , y el estudio 
magistral dc la influencia del abad profet ico quc aquf r e senamos , es el 
fruto de sus extensas investigaciones. 
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Es'te l ibro cons t i tuye una importantfsima contr ibucion a nuestros cono-
cimientos del pensamien to medieval, c o m p a r a b l e / e n el campo del joaqui -
n i smo, al l ibro de Hillgarth, p.e. , en el campo de los cs tudios lul ianos. 
A m b o s estan fundamentados sobre investigaciones muy originalcs > pro 
fundas, ex tcnd iendose desde el cent ro tcmat ico dc sus respectiva: tesis 
a un examen minucioso de toda clasc de pormenores perifericos de s u m o 
interes . El l ibro de Marjorie Rcevcs se divide en cuatro par tes , dedicadas, 
respect ivamente , a la reputac ion de Gioacchino a io largo de los siglos, 
a los nuevos hombres y movimientos espirituales inspirados directa o in-
d i rec tamente por su ejemplo o sus ideas.a la influencia de sus profecias 
tocantes al ant icr is to y al ultirr.o emperador mundia l , y al ten:a dei Papy 
angelico y la renovatio mundi. Siguen apendices tocantes a !a autent ic idad 
de las obras escritas por o atr ibuidas a Gioacchino , a una seric de pro-
fecias menores asociadas al movimien to joaquinis ta , y a de te rminados 
ejemplos de antologias profeticas en diecisietc codices manuscr i tos que 
da tan de los siglos XIII , XIV y XV: acompanan dos impresionantes bi-
bliografias de fuentes impresas y manuscr i tas . En su con jun to , el volumen 
es m o n u m e n t a l , y no solo por su tamaiio y proporciones sino por la alta 
categorfa de la labor interpretat iva que en ella se lia llevado a cabo . 

El tema central es , necesar iamente , la vision historico-profet ica de Gioac-
ch ino y sus persecuciones en el pensamien to poster ior . Los hombres , tal 
c o m o no pueden dejar de preocuparse por su pasado, jamas podran dejar 
de preocuparse por su fu turo . El tema de sus act i tudes con respecto a este 
futuro es un tema comun a todas las epocas , pero varia radicalmente segiin 
la vision que se tenga de tal o cual epoca de la predictabil idad dc las cosas 
venideras: hoy dfa, nuestras predieciones o son cientificas c lopre te i iden 
ser, pero la mater ia de este l ibro tienc quc ver con una act i tud esencial-
men te providencialista quc creia no solamente que cl futuro se desarro-
llarfa segtin la voluntad divina sino que dicha voluntad habfa grabado 
de a n t e m a n o , en la historia de lo ya suced ido , senas infalibles dc lo que 
estaba por venir, dando ademas a cicrtos individuos privilegiados cl don 
de la i luminacion profetica que les permitirfa instruir a sus con t emporaneos . 
Hasta cier to p u n t o , era una vision detcrminis ta , pero el futuro se iba a 
desarrollar l i b r e m e n t e , sin emba rgo , segiin la actuacion de los individuos, 
en su r u m b o hacia dos cosas que irian l legando inexorablementc con cl 
t ranscurso del t i empo : el advenimiento del anticristo y , al final del t i e m p o , 
el ju ic io final. La " i l uminac ion" joaquinis ta tenia quc ver con la progresion 
del t i e m p o hacia esta doble culminacion, y a su base estaba la doctr ina 
de los tres status del t i empo . 

Es una doctr ina tan trinitaria c o m o cualquier aspccto del gran sistcma 
tr ini tar io lul iano: d i sponemos de loS dos Tcs tamen tos , cl Ant iguo y el 
Nuevo , y son c o m o el Padre y el Hijo, y de la reflexion sobre ellos (guiada 
por el don de la i luminacion divina) p rocede ra"e l Spiritualis Intellectus; 
hemos pasado por dos status, cl del Ant iguo Tes tamcn to que cuenta se-
senta-y-tres generaciones, y el que termina con San Bencdic to/ c o n t a n d o 
otras sesenta-y-tres; .y el Spiritualialnteliectus nos informa sobre la pro-
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cesion gradual del tercero que ira desde San Benedicto hasta la Consum-
inatio Seculi y que no solo sigue a los dos anteriores cronologicamcnte , 
sino procedc dc ambos tal c o m o procediera la Terccra Persona del Padre 
y cl Hijo j u n t a m e n t e ; de m o d o parecido, cada status tienc su onlo co-
r respondiente , el ordo coiijugatonun iniciado por Adan, el ordo clericorum 
s imbol izado por Isaias, y cl ordo manachorum. Complica la vision una 
in terpenetracion de dos sistemas dc simbolismo numer ico : el tr initario 
y el binario. De a h i que la tercera ordo tcnga una dohlc iniciacion (la 
primera initiatio en quc procedc del Padre, cn Elias; y una segunda, dcl 

Hijo, en San Benedic to) ; pe rc la ordo monachorum corresponde de una 
r ranera esrecia! al Espir i tu San to , y suya scra el status en que vivimos 
y vivia Gioacchino . En toda !a vision historico-profetica de Gioacchino 
se va conjugando esta doblc interpretacion trinitario-binaria del desarrollo 
de los t iempos hacia la Consummatio Seculi. 

Ahora bicn, un profeta no solamcnte predice al t iempo vcnidero: su 
intervencion profctica pucdc contribtiir a crearlo. Marjorie Recves inves-
tiga de ten idamen te hasta qtte' p u n t o cl gran dcsarrollo de las ordenes mo-
nasticas cn los siglos XIII al XV fue influido por las ideas que Gioacehino 
habia expues to sobrc !a naturaleza de la ordo monachorum y el tipo de 
profunda espiritv.alidad que !a habria de caracterizar; conc luyendo que el 
desarrollo no se debia en si a influencias joaquinistas (sino qtie Gioacchino 
habfa sabido hacer una muy profunda diagnosis del es tado dc la Iglcsia 
en su t iempo y las. tcndencias que sc habr ian de manifestar en ella) pero 
quc la concordancia entre los hechos y las profecfas cont r ibuyeron a 
apoyar la fama de Gioacchino > dc modo que el resto de sus profecias 
fucron tomadas m u c h o mas cn serio. Estas influyeron sobre todo entrc 
los cspirituales franciscanos y los fraticelli, pero hubieron dc influir sobre 
la vida y la espiri tualidad no solo dc otras ordenes t ambien , sino sobre 
diversos movimientos espiritualcs popuiares; y. llcgando el plcnt siglo 
XVI , no dejaron de haber jcsui tas que vicsen en la Compania misma la 

plena realizacion de la vision joaquinis ta dc una ordo monachorum qtie 
sabria relacionar las vidas activa y contcmplat iva a la vcz cosccbando almas 
por via de la evangelizacion y profundizando sn propia espiri tuaiidad. 
Sobre todo es to . Miss Rcevcs tiene cosas muy juiciosas qtte decir cn la 
segunda parte de su l ibro. que representa tina contr ibucion interesantis ima 
a nuestra comprens ion dc las fuerzas qtic cont r ibuveron a las direcciones 
tomadas por la espiri tualidad cristiana dcsdc la fundacion de los Erailes 
Menores y Predicadores hasta bien cntrada la epoca de la Cont rar rcforma. 

En las secciones ya consideradas, el interes rebasa los l imites dc la his-
toria de las ideas para profundizar nucstra comprension del dcsarrollo 
de movimientos espirittialcs qtic sigttcn jugando un gran papel en la iglesia 
dc nuestros dfas. Las dos tiltimas par tes , tocantes al ant icr is to y el tiltimo 
empcrador , y al papa angelico y la renovatio muntli tiene un interes mas 
bien p rop iamen te his tor ico. Pero para los lulistas lia de ser de suma im-
portancia el examen minucioso dc la interpretacion joaquinista qtte se diera 
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al Papa Celestino V, el papa hermita i io , el cual devino s i ibi tamente el pro-
to t ipo del papa angclico que habr ia de apor t a i consigo hacia el final del 
tercer status la renovacion mundial tan pregonada en los libros profet icos 
de Gioacchino . Miss Reeves dedica igual a tenc ion a otras in tcrprctacioncs 
joaquinis tas his torico-poli t icas de los sucesos ocurr idos en siglos poster iores/ 
evaluando cqui la tadamente t o d o t ipo de obras y de opiisculos cn los cuales 
pucdcn discernirse las rcpercusiones dc ideas de Gioacchino , hasta Hcgar 
a los pensadores de la Reforma y de la Cont ra re forma, encon t rando en 
arr.bos grupos senas de sus respectivas maneras de in terpre tar la historia 
de la iglesia catolica tambien contuvieran refleios del pensamien to j o a -
quinis ta . 

Su l ibro es, en suma, un bril lante analisjs de una manera de pensar sobre 
la historia la cual es esencialmente medieval: esencialmente mitologica. 
La mitologia de la historia que las obras de Gioacchino da Fiore propor-
cionan a sus secuaces y sus sucesorcs resulto atractiva por una gran varicdad 
de razones. todas e x a m i n a d a s , a la vez, sugestiva y sabiamente por Miss 
Reeves. En lo esencial, su encan to estr ibaba en la bella s imetr ia intelec-
tual del diseno que el creia discernir en el pasado y el presente y . e n la 
procesion de lo futuro dcl pasado y presentc j un t amen te ; aunque sea 
una manera de pensar ya sin vigencia, su encan to no deja de atraernos 
davia. El es tudio de Marjorie Reeves puede hacernos comprende r a fondo 
c o m o y cuando y por que aquel encan to obro sobre nuestros prcdcce-
sores duran te varios siglos. Lo que nos queda por hacer ahora , c o m o es-
tudiosos del lul ismo, es ver como se conjugaron las corr ientes joaquinis ta 
y luliana duran te el mismo per iodo . 

St . Cather ine 's College, 
Oxford . R O B E R T P R l N G - M I L L . 

F R I T Z JOACHIM VON R I N T E L E N , Values in European Thogouht, 
Ed. Universidad de Navarra, S.A., Pamplona , Spain, 1972. 5 6 5 p 

El au to r anuncia desde el prcfacio por lo que a este volumen lo ins-
cribe c o m o I de su o b r a - su propos i to de publicar o t ro t o m o para ex-
tender hasta nues t ros dias sus investigaciones; el hecho de que las cues-
t iones sobre los valores t icnen una impor tancia extraordinar ia en nues t ro 
t i empo , en especial ent re la j uven tud , le anima a ello. Afirma que su trabajo 
es una ampliacion y puesta al d ia de su obra cn aleman Der Wertgedanke 
in der Europaischen Geistescutwichlung ( 1 9 3 2 ) . 

En pr imer lugar, plantea el p rob lema de la naturaleza e investigacion 
sobre los valores; su relacion con el Ser, sus clases: valores culturales en 
general , valores estet icos y religiosos. 

Con erudicion sol idamente fundada en citas innumerables , se dedica 
aJ analisis dc los valores, de su relacion con la Historia, tambien cn las 
esferas culturales no europeas , desde los m c t o d o s socraticos y pla tonicos 
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de la ant iguedad, pasando despues a Aristotelcs y demas filosofos y escuelas 
que oscilaron y se complementa ron referentc a sus concepciones dualfsticas, 
idea de Dios y formas de conoc imien to . 

Las nociones de valor, cn la primitiva cr isuandad, con referencia a la 
fe: la filosoffa c o m o conoc imien to servil dc la concepcion cristiana del 
amor : el s imbol ismo cr is t iano, el valor ccntral de Dios, el sent ido de co-
munidad y su act i tud referentc a la Naturalcza, son los temas historico-
filosoficos con que nos in t roducc en la Ldad Media, cuyas doct r inas , 
en su conccpcion de los valorcs, son derivadas de las corrientes patrfsticas, 
en cspecial dc las doctr inas de S. Gregorio de Nisa, del Pseudo-Dionisio 
Areopagita y S. Agustfn. todo rclacionado y aco iado con citas valiosas 
que demues t ran su in terdependencia y constancia en el nuevo sentir re-
fcrcntc a Dios y al m u n d o , para dcscmbocar cn el nominal ismo hasta 
llegar al mist icismo. 

Analiza con esmero las eseuclas agustinianas y tomistas de la Alta Edad 
Media, especialmente las relaciones entrc inteligencia y voluntad . y asf 
se in t roduce cn las raices de la cra moderna ; analiza le sobrenatura l i smo, 
la etica y el misticismo dc Eckhart y sus valores et icos. 

Termina examinando las t ransformaciones modernas , pasando la desin-
tegracion de la vision medieval dcl m u n d o a la division del mismo en ex-
ter ior , intcrior y rcligioso. Establece los valores basicos de las sucesivas 
edadcs , cxaminando el dcsarrollo actual de los valores en su sent ido axiolo-
gico. 

Es- una obra dc trabajo impor t an te , densidad y precision admirablcs y 
quc hacc ver las variaciones y repcticiones de loS conceptos basicos de ia 
Filosoffa con relacion a Dios y al conoc imicn to del m u n d o : cs iabihdad 
con d inamismo y accion con raices de estabilidad, o sea, que toda encrgfa 
tiende a ser una forma estable y esta pasa a ser una operante actual idad. 

Su lectura nos ha complacido y enscnado muchas c insospechadas re-
lacioncs y dependencias . Solo cn la pag. 411 nos ha decepcionado la cita 
dcl h imno de S t o . Tomas " A d o r o tc devote . . . " en sent ido cxcesivamente 
ampl io , c o m o tambien quc ni Ramon Lull, ni siquiera u n o de sus discfpulos 
hayan merecido la mas lcvc mencion , cn cste l ibro, que ai parccer, se hubier? 
enr iquecido con referencia al tema de los valores eoii sus rclaciones filo-
sofica y mfstica entrc el intclecto y la voluntad con relacion a Dios, dc 
no haberse prescindido de la apor tacion lulista cn este tema tan ampl iamente 
d o c u m e n t a d o . 

R. CALDENTEY PROHE;NS. 
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SKBASTJ \ \ . PROK. 'S \ \ I i \ 
(!().' Arqutleclura tlcl prolorrenaci-
miento cri l'ahua. Vlayurqa (> ( l ' )7 l ) 

— •, • > l>. . ) • ) • ) . 

Iiileresanle esturlio de los ejem-
plures <11-1 [ ' rolorrci iacmiicnlo cu l'al-
nia. que lleva al au to r a las siguientes 
conclusiones: l.a imporlancia de los 
grutescos, la iiioiiiiirientalizacion de 
un piilpito en la caledral , la ereacion 
de la fachada rlel palacio Dc/.eallar, 
intere.s por la amui lcc l i i ra parlnnle. 
coniii atr.-tijjaiaii la fuehuilu ilii pala-
eio Dezcnllur \ la (lusu Olezu. 

I.a in 11 u i -111 • ia ilii Iviikii iniiriitn 
italiano se manifeslo cn 1'alina lanlia-
mcnli ' . a pcsar dc la ccrcania v dc las 
conl inuas rclucioncs r o n i c r c i a l o rnn 
aqu i i pais. i lo lii/.o a lra\ es dcl pul-
|iili) ilc la rati-ilral \ dc lus deeorucio-
nes inspirailus en liientcs «rabadas. 
Canalizo csa iiifluenciu ii arajrpnes 
j u a n dc Salas. vcrdadcro int rodi ic tor 
di i Uenaciinieulo c.n 1'alnia. l.a la-
cliadu di i pulac.iu Dezcallar, la priinc 
ra <ic la citidad, parecc indic.ar la pre-

s i M i c i u • -1> Paltnu dc u i i lnirn arquilcc-
lo. iiue rcsta dcsconoc ido . I.os clc-
mcntos simholicos lialua qtie rclacio-
narlos ron i i aillhieutc liiiinaiii.-la dc 
1'ahna cn .i siiil,, \ \ I. 

\ n l o u i o ( Hi\ cr. (!.l!. 

SKBASTIAN. 1'KOK. SANTJA-
l i l ) . I.u exnltacion de C.urlos I nn la 
arquiteclu.ro. iimllorquino dcl sielo 
\l I. Mayurqu "»(1971) p. '»') I | .{. 

(larlos \ lu\ 11 11111' usar maiio fe-
rrca pura poncr paz c n d lcvaiilu-
niicnto lorrinco dc Vlallorca. V einlc 
unos ilcspues. la islu reeilnu con allio-
rozo cl an lor dc -u paz. I.a visita thi 
I iupcrador luc nni t i \ i i pura la cxhibi-
cion dc i i n amplio rcpcr lor io plristico 
\ l i lerario, quc cons l i luyc la priginu 
mris brillnnlc ilcl liciiaciiiiicnto e n 
Vlullorc.a. II aulor csliuliu la I-crir dc 
a rcos Iriunlales lcvauludos d uno 
I • >! I. ioii inoti\ n (11 • la \ isitu iinpc-
rinl, \ la (.a.-a ,| iiii\ . eoi is lni lda cn 
l.")2<). 

\ n t o i i i ( i ( ) l i \ c r . (!.!!. 

file:///nlouio
http://arquiteclu.ro
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LOMBARD, M., l/Islam dans sa 
prcinicrc grandeurf VIIle XF sieclej 
Paris, F lammar ion , 1971 , 245 pp . 

Lomburd cs tudio cl m o m c n t o dc 
oro de la civili/.acion musulmana , 
y su impor tan tc cs tudio sc cdi ta . 
ahora , p o s t u m a m c n t c . con la ayuda 
dc varios amigos y colaboradorcs . 

La mayor partc del volumen se 
dcslina a prescntar la es t ructura es-
pacial quc expl ico y condic iono el 
m o m e n t o his tor ico de grandc/.a dcl 
Islam. 

Se insistc en su potcncia monc-
laria, en las posibilidades dc su 
r i lmo u rhano , en la organi/.acion 
laboral , en los in tcrcambios comcr-
ciales. 

El grafico ampl io y cxac to quc 
se ofrccc valora cn gran mcdida 
cl libro. 

A L L S S A N D R O G A L U Z Z I , O.M., 
Origiiu deWOrdine deh Minimi. Ed. 
Latcrancnse. Roma, XXVII 1 95 pp. 

Llc aqu i un trabajo de indolc his-
torica. cn el que se reconstruye el 
ambicnie y las circunstancias cn las 
que nacid la Ordcn dc los Minimos. 

De manera part icular . se pone dc 
relieve cl idcal religioso dc San Fran-
cisco de Paula. sehalandose su vcr-
dadera inteneion. a la | u , de lcxtos 
y doeumentos . 

L.stos revclan los moiivos historicos 
quc aconsejaron la fundacion de la 
nueva Orden, lo cual contr ib t iye . en 
en gran inanera. a la causa de la 
renovacion de la misma. de eonfor-
midatl con las ensehan/.as de Vati-
cano II. 

I IUGHLS DE SAINT VICTOR. .V/.v 
opuscules spirituels, Ed. du Ccrf, 
Paris. 1969, 144 pp, 

Estc volumen dc "Sourccs chretien-
nes" el 28 ofreee un tcxto crf-
tico dc los scis opusculos siguientes 
de Llugo de San Victor: De mc-
diatione, de rerbo Dei, dc substancia 
dilectionis, Ouid vero diligentum sit. 
De quinque septenis, De septem do-
nis Spiritits Sancti. 

Robert Baron. Canonigo y gran co-
nocedor de Hugo dc San Victor nos 
dcja. cn la introdt iccion. tma prucba 
de su gran compctcnc ia . 

La obra salid, cuando cl ya habfa 
muer to . 

AUTORLS V A R I O S . Repcrtorio de 
Historia de las Ciencias Eciesidsticns 
en Espuna, vol. III (Siglos XII l -XVI) , 
Ihtc. Salamanca, 1971 , 656 pp. 

En cste volumen se publican al-
gtinos trabajos del II Congreso Inter-
nacional de Historia de las Ciencias 
Eclesiasticas de Espaha. celcbrado cn 
Salamanca en l ' )70. 
Se ofrecen es tcdios sobre la litera-
tura o bibliograffa de las ordenes 
rcligiosas en la Ldad Media los cualcs 
corrcn a cargo dc los profcsores L. 
Robles y R. Hernandez para los Frailes 
Predicadorcs de la Corona dc Aragon 
y Castilla. I. Vazqucz cuida dc los 
Frailes Menores. E. Llamas presenta 
la dc los Merccdarios. F ina lmente , 
I. Rodrfguez la dc los cspiritualistas 
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espafioles. 
Es indiscutible que , hoy por lioy. 

es la mcjoi que , en su campo , lc-
nemos en Espaiia; y es indispensablc 
para cl es tudio de las Ordenes rc-
ligiosas, en Espafia. en la Edad Me-
dia. 

WACHTER, M. DE, Le peche ac-
tuel selon saint Bonaventwe, Edit . 
Franciscaincs, Paris, 196.7, 366 pp . 

Segun el au tor , el presente es tudio 
se sitiia en la corr iente actual dc 
la reflexion teologica sobrc el pecado 
actual , y trata de los precedentes 
del pecado en San Buenaventura , para, 
luego, ampliar todas las cuest iones 
referentes al pecado mismo. 

Se nos ofrcce un tema muy lu-
minoso , que sera aprovechado por los 
his tor iadores de la teologia . 

JACQUES H E E R S . El trabajo cn 
la Edad Media. Ed. Co lumba , Buenos 
Aires, 142 pp . 

La Edad Mcdia influye en la edad 
de la tecnica y del progrcso; y de 
ah i su interes para los historiadorcs 
dc la civilizacion, en sus difcrcntcs 
aspectos . Heers, por e jemplo, enfoca 
su es tudio en funcion de las cstruc-
turas sociales, de las relacioncs dc 
h o m b r e a hombre . . . 

Un libro quc ensena a comprcndc r 
el esfuerzo del h o m b r e por la con-
quista del bienestar social. 

L E C L E R , J . - V E L K O R F F , M.F. , 
Les premiers defenseurs de la liberte 
religieuse, Edi t . Du Cerf, Paris, 1969, 
e vols*., 199 y 195 pp . 

Esta obra mues t ra quc cl tcma dc 
la l iber tad religiosa no es de h o y , 

sino que cl problcma ha exis t ido 
s iemprc; ya que desde el pr incipio . 

de! cr is t ianismo, h u b o quien se mivio 
a dejar su religion para abrazar o t ra , 
contra la voluntad dc la au tor idad 
c o m p e t e n t e . Baste saber quc los prin-
cipes cristianos scnt ian la obligacion 
de no pcrmit i r que en sus estados 
penetrara reiigion alguna dist inta de 
la catol ica. 

En cstos voliimenes se rcsumc la 
historia dc la Iibcrtad o tolerancia 
religiosa dcsdc cl principio dcl cris-
t ianismo hasta cl s. XVI, fecha t ras . 
cendental en esta cuest ion. 

Los autores ofrcccn tcxtos dc )os 
grandes dcfcnsores dc la l ibcrtad re-
ligiosa y scrialan cl Edicto dc Nantcs 
( 1 5 9 8 ) . c o m o fccha clavc para dicho 
prob lema. 

SCOT, J., Commentaire sur 1'Evan-
gilc de Jean, Hd. du Cerf, Paris, 
1972 . 402 pp. 

A muchos llamara la atencion la 
aparicion dc un comcnta r io b ib l ico , 
original de Escoto Eurigencs o Juan 
Lrigcna. 

La edicion dcl tex to dcl famoso 
au tor dcl mcdiocvo va prcccdida dc 
una in t roduccion y v. seguido dc 
amplios indiccs. 

El comen ta r io sc ofrece en latin 
y en frances. 

Este comenta r io fue usado por San to 
Tomas dc Aquino . 

V. B E L T R A N DE H E R E D I A , Car-
tulario de la Univcrsidad de Saiamenca, 
t. III, 1 9 7 1 . 622 pp . 

En el n u m . 4 7 - 4 8 de ESTUDIOS 
LULIANOS ( 1 9 7 2 ) p resen tamos los 
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t omos I y II dc esta obra cxccpcional 
del mcri is imo l r . V. Beltran de 
Heredia. O.P. Iloy ofrcccmos un re-
sumcn dcl t o m o III. quc no e.s una 
cont inuacion cronologica dc la do-
cumcntac ion dcl t. II, sino una re-
gresion, justificada por el au tor , al 
situar el cap. XVII el pr imcro de 
estc l o m o III la Universidatl cn 
la Economia Castcllana, cuya docu-
mcntacion se conscrva en el arcbivo 
de Simancas v en las Cortes dc 
Valladolid. 

1-1 Cap. XIX ofrccc documentac ion 
sobre el movimicnto C o m u n c r o de 
Castilla y sti repcrcusion en la LJni-
vcrsidad, L.os capi tu los XX XXVI 
tiencn un caracter biografieo Dcs-
filan una seric de figuras historicas 
que apareccn cn su propio p u n t o 
y cn sti marco cor rcspondien tc . En 
los capi tu los XXVIII XXXIV sc ofre-
ce documentac ion sobre los ftinda-
dorcs del colegio de San Salvador 
de Oviedo. 

Buena partc dc la doct imentacion 
cs incdita. 

DANIEL S T I L R N O N . Constanti-
nopki IV (Historia dc los concilios 
ecumenicos , 5. Ed. Esct, Vitoria. 
386 pp. 

Arranca de la paz eclesiastica quc , 
cn la iglesia or iental , stipuso hi ins-
tauracion dc la fiesta dc la or to-
doxia, cn 8 4 3 , tras cl per iodo ico-
noclasta. y sc explica por quc pudo 
producirsc cl caso dc Eocio, quicn 
supo situarsc en la basc misma dcl 
dis tanciamicnto cntrc Roma y Bi-
zancio. Lucgo se rcllcja como las 
circunstancias poli t icas inf luyeronen 
los acontec imientos religiosos. 
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MORTARI , I... Consacrazione epis-
cupale e collegialitd. La testimoniahza 
della Chiesa Antica, Ed. Vallccchi, 
Firenze, XVII 159 pp. • 

Sc parte de la const i tucion Lumen 
gentium, del Vat icano II, dondc sc 
cxpresa que "la naturaleza y lorma 
colegial dcl orden episcopal. . . la in-
dica cl uso. in t roducido desde ant iguo, 
de llamar a varios ohispos para tomar 
partc en la elcvacion del nuevo cle-
gido al ministcrio dcl uso saccrdota l" . 

listc texto ha mot ivado la investi-
gacion t]tie ofrece cl l ibro, la cual 
consistc cn comprobar cn tcxtos dc 
la Iglcsia antigua este uso y su sig-
nificado. 

La atitora examina tn tes t imonio 
de San Cipriano, el canon 4 dcl 
Concilio dc Nicca. el canon 19 de 
un Concilio de Ant ioqu ia , el Con-
cilio de Efeso, el de Calccdonia y 
otros hechos , cuyo significado tco-
logico ha sido dcscubier to postcrior-
mente y sc ira conoc icndo dc cada 
ve/. mas y mejor. 

Se describen las figuras dc [gnacio, 
Focio y el Papa Nicolas I. y se 
rcflejan los sucesos dc Bulgaria. 

En cl concil io. cl Primado uni-
vcrsal se hacc sentir frcntc a la 
segunda sedc. a la cual jti/ga. de-
poniendosc ;i Focio. Pero las cir-
cunstancias hicieron qtic la concti-
rrencia al Concilio Itiese cscasa: 38 
ohispos. 

Los sucesos sc narran con eqvili-
brio, agude/.a e ii; parcialidad. 
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MIOLO, G., Historia Brerc e Vera 
•legVaffari dei Valdesi deile Vaili 
(a cura di Enea Balmas, Edit . Clau-
diana, Tor ino , 1 9 7 1 , 153 pp . 

Este Iibro es una apor tac ion va-
liosa den t ro del movimiento que 
sc proyecta sobrc el a sun to . Miolo 
es un personaje de la segunda mitad 
del siglo XVI y cuya idea, presentada 
por Enea Balmas, resulta in teresante , 
y nos explica ciertas act i tudes de 
aquellos t iempos . 

La obra , de 1587 , esta construfda 
a base de preguntas y rcspuestas, 
nos pone al corriente de la pre-
dicacion valdensc y dc su perse-
cucion de los Valdenses en el Valle. 

B O U C H A R D , G., Valdesi, una sto-
ria da rileggere, Edit . Claudiana, To-
r ino, 1 9 7 1 , 4 6 p p . 

Incluso cn Italia es desconocida 
la historia de las vicisitudes del mo-
vimiento valdense, a pesar de Ios 
ocho siglos de su prcscncia. 

El presente folleto rccoge cl t ex to 
dc una conferencia del au tor , quien 
mas que volver al asunto con in-
tencion apologetica, lo hacc con 
una opt ica cultural y moderna . 

VV. AA., L'Attesa delVetd nuova 
nella spiritualitd della fine del Mcdio 
Evo, Tod i , Accademia Tudcr t ina , 
1968, 4 5 8 pp . 

Los his tor iadores Ermini , G a r i n , D e -
laruelle, Dupre , Helbing, Mansclli. Tc-
nen t i , Capi tani , Grac io , Frugoni , Gat-
to , Gregory, P. Ilario da Milano, Pran-
di, Vasoli Lydia von Awe. . . han es-
tud iado , en la terccra asamblea de 
Tod l , el m o m e n t o mas intercsantc 

crucial dc la crisis de la que se 
formo la nueva concicncia de la cdad 
madura , a u n q u c , en realidad, sc haya 
dcformado la vision dc la Edad Mcdia. 

Sc dedican refercncias muj im-
por tan tcs y amplias a San Francisco 
dc Asfs; y cs preciso senalar quc 
hay referencias a R a m o n Lluil, a Ar-
nau de Villanova y a San Vicente 
Ferrer . 

Llna obra indispcnsable para el cono-
c imicnto dcl a sun to formulado. 

MIER V E L E Z , A. DE, La buena 
fe en la prescripcidn y cn la cos-
tumbre hasta el siglo XV, Ed. Uni-
versidad de Navarra, Pamplona , 1968, 
2 3 4 ' pp . 

En cste valioso trabajo se deja cla-
ramente ascntado que el d is t into pa-
pel que la buena fc moral desempena 
en la prescripcion y cn la cos tumbre . 
obedece a la diversa naturaleza de 
ambas inst i tuciones por la quc sc 
rclacionan, aunque en dcsigual mc-
dida, con la finalidad superior de la 
"salus a n i m a r u m " . 

El valor de la obra crece con la 
impor tan te bibliografia quc se ofrecc 
al final. 

PIZZORNI R.. O.P., II fondamento 
etico-religioso del diritto secondo San 
Tomaso d'Aquino, Roma . Lib. Edit. 
de la Pontifica Univcrsita Lateranense, 
1968 , 232 pp. 

El libro esta dividido cn dos partes: 
cn la primcra se trata del Dcrccho 
y de la Moral; en la segunda de la 
Ley e t c m a , fundamento ul t imo de 
aqucllos. El au to r se basa cn cllos 
para combat i r el a tc ismo actual , bajo 
la forma dcl positivismo jurfdico-
moral , mos t r ado c o m o csc " jusnatu-
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ra l i smo" a teo funda un dcrccho na-
tural sobre la naturaleza humana , in-
depend ien temen te de Dios. Anade el 
au tor y dcmucst ra cl positivismo y 
el idcalismo caen cn un historicismo 
cn cl que t o d o sc r e d u a a un fluir 
incesante. bn cambio . cl P. Pi/./.oni 

asicnt;. los aspectos etico-religioso del 
Derecho en la Metatisica. 

Luego, el au tor expone el funda-
mcn to dcl Dcrecho segiin S to . Tomas , 
scgiin cl cual la mcntc divina es la 
lu/. con la que sc ha de in tcrpratar 
cl dcrccho humano . 

Lleuter io E L O R D U Y , S.J.. El Estoicismo. Ed. Grcdos , B H F 7 5 , Madrid 
1972 , 2 vols., 392 y 462 pgs. 

La esrtcnsa obra del P.E.. fruto dc muchos ifios dc laboriosa investigacion. 
consiguc una prcsentacion viva y ccrcana dc' estoicismo. A ello con t r ibuyc 
sin duda alguna la profusion de textos ci tados, quc culmina en la t raduccion 
del libro de las Vidas de los Filosofos de Diogcnes Laercio. llevada a cabo 
por J. Pcrez Alonso . A travcs de sus cstudios ei P.E., t an to en el campo 
dcl p la tonismo con su " A m m o n i o Sakkas" (1959) como ahora en sus 
dos volumenes sobrc el es toicismo, ha conseguido ccnclusiones definitivas, 
aunque otras esten abiertas a ulteriores progresos. Conclusioncs incluso 
de primera impor tancia para investigacioncs cn el campo mcdieval. La 
afirmaeion de que a Agustin " indeb idamente se le considcra mas inlluido 
por el p la ton ismo, que apcnas conocio , que por cl cstoicismo occ iden ta l " 
(II pg .305) , debcra servir dc toquc dc atcncion a la hora de precisar los 
terminos en que sc dcsarrolla el pensar medieval. Ot ro pun to de sumo in-
teres, y al quc sc dcdica amplia atencion en el l ibro. cs el tema del csqucma 
categorial cs toico, del imi tandolo frcntc a los esquemas platonico y aris-
totcl ico (en part icular: I. 193 263) . El pensamiento logico cn general 
de la Lstoa (en I, 2 9 5 - 3 8 5 ) const i tuye un e lemento integrante del pensar 
medieval a traves dc ciertas es t ructuras dc la Grammat ica Speculativa', 1 

c o m o ha pues to dc manifiesto .1 Pinborg, cstrc o t ros . Sin olvidar t a m p o c o 
la influencia que pudo tener cl cstoicismo cn cl pensamiento arabe, por 
lo menos indi rcc tamcnte a travcs de la popular idad de las obras de Galeno. 
Por todo cllo la obra dcl P.E., consti tuira un valioso p u n t o de referencia 
a la hora de precisar cn que mcdida un concep to o una de terminada ten-
dencia es hcredcra clc la Lstoa o no . 

Jordi Gaya 
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VV. AA.. Mariologia conciliar, 2 
vols., Coculsa, Madrid. 337 y 343 pp. 

Dos volumenes que son un comcn-
tario sol ido. comple to y muy bien 
o r i cn tado dei cap. VIII de la Cons-
ti tucion "Lunien g e n t i u m " en torno 
a l a"Bienaventurada Virgen Marfa, 
Madrc de Dios. en cl misterio de 
Cristo y de la Iglesia". En ellos. se 
recogcn las confcrencias prcsentadas 
y pronunciadas en la XXVI1 Asam-
blea de la "Sociedad Mariologica L.s-
panola . 

Colaboran Mariologos tan eminentes 
c o m o cl P. B. Monsegti. el P. Fran-
quesa. el P. Lnrique del S.C.. el 
P. M. Garr ido , el P. Sauras , cl sa-
lesiano Casasnovas, el P. Garcia Mi-
ralles, e! jesuita Alua: a, e! p . Garccs 
el P. Sohi, el P. L.tiis. cl Dr. Ochay ta , 
cl P. Rivera.. 

Ll anaTisis de la funcion sotcrio-
logica dc Marfa, dc su relacion con 
Cristo y con la Iglcsia. sobre cl pri-
vilegio lundamenta l de la Matcrnidad, 
sobre sti prescncia en la vida piiblica 
dcl Scnor csclarecen el mistcrio 
de la Senora, y nos conducen a la 
mas exacta comprens ion dei mistcrio 
dc Cristo. 

VAN DER BUSSCHE, E„ El F.van-
gelio segiin San Jiian, Ed. S tud ium, 
Madrid, 1972, 697 pp . 

Lo caracterfst ico dc esta obra es 
el m e t o d o con quc cl au tor procede . 
se ve c laramcntc que va qu i t ando 
obstaculos D a r a poner a la vista todo 
lo que hay cn cl t ex to . Sus acla-
•raciones filosoficas, arqueologieas, licr-
mcncut icas c tc . derraman lti/. cn a-
bvindancia. Sin embargo , es muy po-

siblc quc IH) todos los lcctores ad-
mitan sus intcrpretaciones del t cx to . 

Es un comcnta r io muy asequible 
al hombre de cul tura metlia, para 
pcnetrar en cl pensamicn to de San 
.luan. 

VV. AA. i.c langage de la foi dans 
le monde actnel, Ed. du Cerf, Parfs, 
1972, 223 pp. 

Lslc libro es fundamental para a-
prcnder a exponer a los liclcs cl 
con tcn ido de la Biblia. Ln cl. en 
cfcc to . sc habla de encont ra r el len-
guajc intcligiblc al l iombre aclual , 
para penetrar cn la Escrittira sin 
minimi/.arla. 

Desde luegt), hay tcrminos quc , por 
inuy antiguos quc sean, estan al al-
cance dcl hombrc m o d e m o y lo es-
tariin al del hombrc de mahana . 
siempre que no se dcsprccie la fc 
o sc prescinda de clla. 

WEBER. .1. SCHMITT. .1., I.os es-
tudios biblicos en la actualidad, l.d. 
S tud ium. Madrid. 1973 , 219 pp. 

Este libro arranca dc unas con-
lercncias pronunciadas en Estrasburgo, 
con la finalidad de dar a conoccr 
la situacion actual de los estudios 
biblicos. L.n ellas se t ra taron los tc-
mas principales de la Biblia. Tam-
bicn se es ludio la Coiisl i tucion "Dei 
V c r b u m " . 

Ln esta obra sc cscribe sobre la 
lectura del A.T. . pen ta t euco , salmos, 
l i teratura sapicncial, prcdicacion apos-
tolica, formacion de los s inopl icos . 
doctr ina del cuar to Evangelio, his-
toricidad dc los Eyangelios, busqueda 
del Jestis historico. 

El libro mucstra cl es tado actual 
dc los esludios bfblicos. 
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MAILLOT. A., Les Paraboles de 
Jesus aujourdluii, Labor et Fides. 
Geneve, 1973 . 215 pp. 

Este libro no trata de examinar 
y comen ta r de ten idamentc cada pa-
rabola, sino ofrecer una serie dc ho-
milias que cons t i tuyen ot ros tantos 
capi tu los de parabolas evangelicas. en 
los que su sent ido se aplica al hom-
brc de hoy . 

Sc ofreccn rcflcxioncs profundas 
quc i luminan la vida cristiana y quc 
sc lcen con sumo agrado. 

W. MORK. Sentido biblico del hotn-
hrc. Medrid, Ld. Marova, 219 pp . 

L'n ensayo muy original y dc gran 
actual idad, por ra/.on dc la panora-
mica .que nos ofrece cl scr h u m a n o , 
c o m o unidad integral scgun la Bi-
blia. Adcmas , cont ienc consecuencias 
muy luminosas para la vida espiritual 
dcl hombre . 

Una cont r ibuc ion a la nueva ma-
nera dc mirar al hombrc dc hoy . 

SVIDLRCOSCHI , G., Historia del 
Concilio Vaticano II, Ed. Coculsa, 
Madrid, 712 pp . 

Esc jovcn periodista italiano estuvo 
cn c o n t a c t o , duran te el Cohcil io, con 
los ambicntes p rox imos al mismo; 
lior cuyo mot ivo esta capaci tado para 
narracioncs vivas y exactas , que res-
pondcn a lo sucedido desde que Juan 
XXIII concibio la idca dc su cele-
bracion hasta su clausura, el 8 de 
diciembre de 1965, pasando por lo 
ocurr ido durante las sesiones con-
ciliares. 

Es una obra amena y elaborada 
con ilusion. Adcmas , documcntada . 

VV. AA.. Infallibilite, Son aspect 
philosophique et theologique, Paris, 
Aubier , 1970, 584 pp . 

Este libro rccoge las Actas del 
coloquio organizado por el Cent ro 
Intcrnacional de Estudios Humanis -
ticos y por el Ins t i tu to dc Estudios 
Filosoficos dc Roma; y el asunto 
se plantea con mot ivo de la con-
memoracion dc la definicion de la 
Infal ibi l idad' pohtifieia, eh el Va-
t icano 1. 

En 37 ponencias se afinan con-
ceptos , sc scnalan imprecisiones y 
se confiesan dudas ; con lo cual , 
queda un fruto r iquis imo de un 
dkilogo interconfesional y pluralista. 

TH. F. 0 ' M E A R A D. M. WEISSER, 
Rudolf Bultmann en el pensainiento 
catdlico, San tander , Sal Terrae , 1970, 
230 pp . 

En csta obra , no se trata de a-
vcriguar quc influjo ha ten ido Bult-
mann en cl catol ic ismo, sino dc va-
lorar c r i t i camente su pensamien to des-
de el p u n t o de vista catol ico. 

Los dic/. estudios quc presenta el 
l ibro son tan serenos c o m o auto-
rizados, por razon de la competenc ia 
de sus respectivos autores . Libro, que 
es aconsejable. 

J. H A M E R - Y . C O N G A R , La li-
bcrtad rcligiosa, Madrid, Ed. Taurus 
348 pp . 

Teologos que estuvieron en int ima 
conexion con los trabajos de la co-
mision conciliar que preparo el di-
ficil y discut ido t ex to , son los que 
prescntan este comenta r io del mismo. 
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Su caracter es h is tor ico y doctr inai . 
Por otra pa r te , c o m o puede supo-
nerse, es muy comple to ; y ncccsario 
para comprcndc r , dc manera perfecta 
lo quc el Concil io ha dicho y lo 
que cl Conci l io espera de esta dc-
terminacion. 

A.M. H E N R Y , l.as relaciones de 
!a Iglesia con las religiones n o cris-
tianas. Madrid, Ed. Taurus , 4 1 3 pp . 

Esta declaracion conciliar cra ines-
perada; pero ha sido muy bicn rc-
cibida; y cste comen ta r io prcsenta 
su c o n t e x t o his tor ico y analiza 'la 
problcmat ica de la teologia de las 
religiones no cristianas. A la v e / . 
presenta los valores y el pues to dc 
las religiones h indu , budis ta , musul-
mana y j ud i a cn la historia de la 
salvacion. 

Un buen comcn ta r i o . 

religion cristiana. A la vez, se com-
paran estas misticas con la dc San 
Juan de la Cruz. 

ROBINSON, J .A.T. . Sincer envers 
Dcu. Llibrcs del Nopa l , Barcelona, 
1966, 208 pp . 

Con este libro su au tor in tenta 
darnos una nueva vision dcl cris-
t ianismo y de Dios: una vision des-
mitificada. Siguiendo a Bul tmann 
y a o t ros , despoja la fe de su 
con ten ido rcligioso. Pero , a la vez, 
cqu ivocadamcntc , deja de lado el 
con tcn ido divino de la revclacion 
y de Cristo. 

A Robinson hay que preguntarle 
si no nos queda te rmino alguno 
para nombra r a Dios. 

J . F L E T C H T E R , Etica de la situa-
cidn, Ed. Ariel, 263 p p . 

La Etica de la s i tuacion dc Fletcher 
cxpone la via media cntre el le-
galismo y la an t inomia ; pcro sus prin-
cipios scran discut idos unas veces. 
y , o t ras . inaccptables . Por lo mismo. 
obligan a reflexionar sobre las nuevas 
vfas que se abren a la Moral. 

G A R D E T , L., l.as experiencias mis-
ticas en las tierras no cristianas. Ma-
drid, S tud ium, 162 pp . 

La cxpcriencia dc lo divino no cs 
algo exclusivo dcl Cris t ianismo. Por 
cuyo mot ivo , no ha dc sorprcndcr 
qtie estas religiones hayan te-
nido vivencias mis t icas , que , cn esta 
obr i ta , se es tudian en las religiones 
de la India y , sobre t o d o , en la 

TILLICH, P., Els fonaments tron-
tollen. Col. Llibres del Nopal , Bar-
celona, 1967 , 278 pp . 

Tillich sc ha carac ter izado, en cl 
c a m p o p ro tes t an te , por su complc ta 
sintcsis teologica, la cual, con t o d o , 
carece de originalidad. 

Estc libro ofrece cl pensamien to 
cspiritual de sus scrmonos , dondc 
puntual iza que nada hay cstable . 
si no descansa cn cl Scnor . Dis-
t inyuc cl ordcn h u m a n o del divino, 
que permanecc para s icmpre . El tiem-
p o es irrepctible. 

Para Tillich ningtin succso pucde 
separarnos del amor dc Dios, ni, 
por t a n t o , impedirnos cumpli r la fi-
nalidad dc nuestra existencia. 
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V A R I O S A U T O R E S , Tendencias dc 
la teologia cn el siglo XX. Una his-
toria en semblanzas. Ed. S tud ium, 
Madrid, 787 pp . 99 Ibtografias. 

La obra comprende 99 brcves ca-
pftulos que ofreccn otras tantas sem-
blan/.as, o sca la biografia. las obras 
y la t raycctor ia doctrinal de c)9 teo-
logos dc diversas confcsiones; pcro 
cnt rc cllos no hay ningiin espanol. 

Por otra par tc . cl t i tu lo no rcs-
ponde al con tcn ido dcl l ibro. ya que , 
muchos de los pcrsonajcs. mas quc 
teologos, son cscrituristas. historiado-
rcs,- bastantes pcr tenecen al siglo 
pasado. 

Si la finalidad dc la obra cs ccu-
menista. no sc logra. Basta. en efecto . 
para ccrciorarse de el lo. Iccr cl ca-
p i tu lo dcdicado a Loisy, un cap i tu lo 
ne t amen te ant ica tol ico . 

Creemos que cl l ibro cs aprovcchablc 
para podcrse echar mano de datos 
historicos. 

KRASMO DE R O T T E R D A M , / / li-
bero arbitrio; MARTIN L U T E R O , / / 
servo arbitrio. (Tcsti della Rcforma, 
2), Edit. Claudiana, 1969, 254 pp . 

Erasmo consideraba cste libro el 
mas predilecto dc su pluma; y , con 
su publicacion, sc separo rotunda-
mcntc dc la naciente Rcforma, dc 
la que fue, a juicio dc no pocos , 
uno dc sus incubadores . Luego, Lutero 
presento la replica con su De servo 
arbi/rio. R. Jouvcnal ofrecc ahora la 
primera vcrsion italiana del opiisculo 
de Erasmo y trozos del que publico 
Lutero c o m o rcspuesta. ^Por que no 
la vcrsidn integral del t r a tado lute-
rano? . Lastima dc no podcr disponer 
dc dos textos ant i te t icos sobre la 
libertad humana . 

El l ibro cs una buena contribucicin 
a la conmcmorac ion dcl 5 . -ccn tenar io 
del nacimicnto dc Erasmo. 

ALONSO, S.M.. El cristianismo. 
como misterio, Ed. Secrctariado Tri-
ni tar io, Salamanca, 1 9 7 1 , 274 pp . 

El prcscntc libro cont iene el t ex to 
- a m p l i a d o y r e t o c a d o - de una con-
ferencia que el au to r p ronunc io con 
mot ivo de la V Scmana dc Estudios 
Trini tarios. Scnala quc cl hombrc dc 
hoy neccsita una vision clara dcl cris-
t ianismo: una vision de con jun to ; y 
el pretcnde buscar esta vision unitaria, 
mirandolo c o m o mistcr io, dado que 
su propia escncia cs misterio: mis-
terio de amor , de amistad, de fa-
milia. de_ reino, dc filiacion divina 
y mariana, de unidad y presencia. 
Uno de sus cap i tu los mcjor logrados 
es el rclativo al cr is t ianismo, como 
reino. 

MARSCH, W.D.; MOLTMANN, J., 
Discusidn sobre la teologia de la es-
peranza. Ed. S igueme, Salamanca, 
1972. 222 pp. 

Como el t i tu lo indica, se trata de 
una obra que versa sobre la famosa 
dc .1. Mol tmann, ' conoc ida por l,a 
Teologia de la espcranza, y se halla 
integrada por una serie de art iculos 
refcrentes a la teologia de este au tor 
sobrc la esperanza y la escatologia. 
Los hay que critican su pensamien to ; 
pero cl u l t imo cs cl mismo Mol tmann, 
por el cual responde a las objecioncs 
formuladas cont ra su tesis. 

La obra revela que son muchos 
los teologos que aceptan la tcologia 
moltmanniana de la esperanza. 
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G A R C I A DE H A R O , R., Historia 
teoldgica del modemismo, Ed. Uni-
versidad de Navarra, Pamplona , 1972 , 
367 pp. 

C o m o confiesa el mismo au to r de 
la obra, no se p ropuso ofrecer un 
es tudio exhaus t ivo del mode rn i smo , 
ni t a m p o c o , c o m o ha hecho otras 
veces. analizar un de te rminado p u n t o 
doctr inal en un au to r conc re to . 

El p ropos i to del doc tor Garcia dc 
Haro es ofrecer una sintesis del mo-
dernismo y analizar su in t en to pri-
mario que era cl de adaptar la fe 
a las exigencias de la epoca; o sca 
lograr un crist ianismo abier to a las 
exigencias del m u n d o c o n t e m p o r a n e o . 

Uno de los pun tos mas impor tan tes 
dc la obra es cl quc muestra las 
afinidades tcologicas en t rc el pensa-
mien to lu terano y modcrnis ta , 

La conclusion de la obra es csta: 
El modern i smo fuc una crisis dc fc. 

J E D I N . H., Historia dei Concilio 
de Trento,. I y II ,- Ed. Univcrsidac' 
dc Navarra, Pamplona , 1972. 665 
y 607 pp . 

La gran obra dc Jcd in . gran es-
pecialista en la historia dcl Concil io 
de T r e n t o , se oublica en espaf.ol 
gracias a Edicioncs dc la Universidad 
de Navarra. 

Se trata de la mejor historia sobre 
cl Conci l io dc T ren to . Por cuyo mo-
tivo la bibliografia historica de I-.spa-
na queda cnriquccida cn gran manera. 

El vol. 1 estudia las dificultades 
que se opon ian a la celebracion del 
C o n c i l i o temor a la doctr ina con-
ciliarista. las divergencias cxistentes 
entre cl Papa y el emperador , la 
indecision de los RomanosPont iTiccs . . . 

En cl vol. II sc t rata del per iodo 
pr imcro dcl Concil io: del trabajo de 
los Padrcs Conciliares, de la publica-
cion dc los decrctos dogmat icos y 
de rcforma; vicisitudes por las quc 
cstos atravesaron hasta llegar a su 
redaccion dcfinitiva... 

N o es una ohra que sc reduce a 
la narracion de hcchos , sino que tam-
bicn anali/.a las ideas. 

El l ib ro , pcse a ser r igurosamentc 
cientff ico, se lee con gus to . 

R O N D E T . H.. Historia del Dogma, 
Ed. Herder , Barecola. 1972 , 314 pp . 

A alguien ex t ranara cl t f tu lo . por 
razon de la inmutabi l idad dcl dogma. 
Pero cs preciso senalar su his tor icidad. 
Y es tan inmutable c o m o cs histo-
r icamente cier to que ha habido una 
cvolucion cn el conoc imien to dc las 
vcrdades rcvcladas, las cuales no han 
sido conocidas de una vez ni con 
la misma claridad. 

Por cste mot ivo hay lugar a hablar 
dc historia de los dogmas. Con lo 
cual . queda definido el obje to de 
esta obra , quc n o solo va dedicada 
a los cult ivadorcs dc la tcologia , sino 
tambicn a los simples ficles de cul-
tura univcrsitaria y mcdia. 

I.a obra es actual , por cuan to cs-
tudia las apor tac ioncs del Vat icano 
II y senala la c i rcunstancia concrc ta 
cn qtic fue definido cl dogma. 

V A R I O S A U T O R E S , Vocabulario 
Ecumenico, Ed. Herder Barcelona, 
1972, 3 9 3 pp . 

Esta obra mucs t ra , ab ie r t amente , 
las posturas diferentes y divcrgcntes 
tomadas en las distintas confesioncs, 
sobrc t o d o en el catolicismo y en 
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el p ro t e s t an t i smo . Por lo cual, es 
de agradecer que el mismo tema haya 
sido t ra tado por un especialista 'de 
cada Confesion. 

El t i t u lo Vocabulario Ecumenico 
no expresa la impor t an t e realidad de 
la obra , en la que no solo se explican 
terminos sino que se t ra tan cuest iones 
de gran trascendencia. 

La obra , dirigida por el P. Congar 
es imprescindible en la biblioteca de 
un teologo de h o y . 

B A R T H , K., L'Epitre aux Romains, 
Ed. Labor et Fides, Gcneve. 1972 , 
5 1 4 pp . 

La pr imcra edicion de esta obra 
publicose en 1922; y , segiin cl mismo 
Barth, de ella no queda apenas nada. 
segiin parece por la gran impresion 
de la pr imera guerra mundial y del 
influjo de Kierkegaard. 

Su gran preocupac ion es ia predi-
cacion del mensaje evangelico. Vida 
y Biblia son los dos polos dc opo-
sicion; y , para , salir del confl ic to . 
rccurre a la teologia dialectica, que 
lc llcva a ncgar la religion c o m o 
un scn t imien to de dependencia res-
pec to de Dios. Para el religion y 
gracia se oponen c o m o Ia muer tc 
y la vida. Siguiendo a Kierkegaard es-
tablece la distincion cual i ta t ivamente 
infinita ent re el t i empo y la e tern idad 
entre el h o m b r c y Dios; y senala 
que logicamcnte hay que separar a 
Dios de nuestra experiencia religiosa 

"humana . 
La vida cristiana reside exclusiva-

mente en la palabra de Dios, diri-
• gida al hombre por la Escri tura, que 

funda la predicacion de la Iglesia. 

Un teologo catol ico no aceptara 
todos los conceptos de esta obra , 
que causo verdadero impacto en el 
pro tes tan t i smo aleman. 

GOSZTONY, A., El hombre y la 
evolucidn, Ed. S t u d i u m , Madrid, 
299 pp . 

La obra ofrece una complet i s ima 
sintcsis del pensamicn to del jesuita 
P. Teilhard sobre el hombre , c o m o 
centro de la evolucion. Sin embargo , 
el libro es algo mas que una an-
t ropologia . 

Sc incluye un catalogo comple to 
de las obras de Tei lhard; pero las 
citas que ofrcce, pcr tenecen , no a 
todas , sino a las dc mayor fama. 

Con t odo , la obra es una mag-
nifica sintesis, mas de caracter ex-
positivo que crftico. 

LAMIRANDE, E., O.M.I.,, Etudes 
sur ['Ecclesiologie de saint Augustin, 
Ed. Universite Raint-Paul , Ot tawa , 
206 pp . 

En csta obra se encierran cstudios 
sobre diversos aspectos de la Ecle-
siologia de San Agust in , que ya, 
habian sido publ icados; pero es to no 
qui ta mer i to alguno al l ibro, cuyo 
con ten ido hace concebi r las esperan-
zas de poder con ta r un dia con 
una verdadera eclesiologia sistematica 
y complc ta del San to Padre que me-
rece cl t i tu lo de Doc to r de la 
Iglcsia. 

En el es tudio u n d e c i m o presenta 
juntos a S. Agustin y a Cul lmann. 
Muestra, en efecto, la teologra de 
Ia saJvacion, c o m o historia vivida; y 
seiiala que se origina en Cris to y 
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quc la Iglcsia sc apoya en t e r amen te 
en Cr is to-Fuente , y se cdifica sobre 
el fundamento apostol ico . 

AA. VV., Misceldnea Patristica. Ho-
menaje al P. Angcl C. Vega, O.S.A., 
Ed. Manrique, El Escorial. 500 pp . 

Despucs dc ofrecerse la biblidgraffa 
comple ta del eminen te P. Vcga, cuya 
muer tc cons t i t uyo una gran perdida 
dc la ciencia, se publican trabajos 
sobre tcmas diferentcs, segiin la es-
pecialidad dc cada au tor Escribcn 
Orbe , Courcel le , Vives, Aldama, Pe-
re/. de Urbel, Sauscr j u n t a m e n t c 
con ot ros cminentcs patrologos que 
rinden un jus t i homenaje a quien 
trabajo c o m o invcstigador durantc 4 8 
anos en cl campO dc la pa t ro logia . 

M A R L E , R., Bultnwnn y la inter-
pretacidn del Nuevo Testamento, Des-
clec de Brouwer, Bilbao, 1970, 214 

PP-

En Escafia n o existia un esmdio 
de conjun to dcdicado a prcsentar la 
obra teologica de Bul tmann. Al usarsc 
su nombre , se hacfan vagas rcferen-
cias gcnerales a la desmitologi/.acion 
del N.T o del mismo Crist ianismo 
en general. Mas ahora corre de moldc 
una gran sfntcsis del pcnsamicn to del 
escri tor p ro tes t an te . 

Al ano de la aparicion de la obra 
( 1 9 5 6 ) , el mismo Bul tmann publico 
una reccnsion muy precisa en la que 
subrayaba los acicrtos dei au to r y 
sc defendfa de alguna de sus acu-
saciones. 

DU ROY, 0 . , Moines aujourd'hui, 
Une expericnce dc reforme institutio-
nelle, Edit . Epi, 1972 , Paris, 4 0 4 pp . 

La obra quiere scr un homenaje 
de su autor , abad del monas te r io 
de Maredsous, a este mismo, con mo-
tivo del centenar io de su fundacion. 
En el l ibro da a conocer las experien-
cias dc rcnovacion y reforma de la 
vida monast ica , realizadas en dicho 
monas te r io . 

Declara cl au tor quc aquclla re-
forma es hija del dialogo m a n t e n i d o 
con sus monjes. En la obra se des-
cribc el estilo de la renovacion bus-
cada, en el rcc lu tamicn to y formacion 
de los futuros monjes, cn la propia 
comun idad , en la oracion y liturgia 
comuni ta r ias . La parte quin ta se de-
dica a una lecturn crftica de la regla 
benedic ta , y se anade un en-
sayo sobre espiri tualidad monast ica 
inspirado en la cxpcriencia dc Mared-
sous y una prospcctiva dc la vida 
monast ica . 

Una obra de gran actual idad. 
cscrita con profunda reflexion. 

CAMPENHAUSEN, H. V O N , La 
formation de la Biblic chretienne, 
Ed. Delachaux et Niestle, Ncachatcl 
1 9 7 1 , 309 pp . 

C o m o indica el t f tulo de la obra ; 

csta versa sobrc el "gran proceso 
his tor ico de la gencsis dcl canon cris-
t i ano ; dc los motivos que movieron 
a su formacion y las fuerzas opucstas 
que los cont ra r iaban; del resul tado 
de las controvcrsias qtte sc mantu-
vicron y dc su significado teo log ico" . 

La impor tancia de la obra con-
siste en que , hasta el presente , esos 
temas l inicamente habfan sido trata-
dos de manera superficial. 

Los comba te s que se libran en la 
iglesia primitiva, no rodean el Canon 
c o m o tal. Sin embargo hay que afir-
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mar quc ya , in ic ia lmente , se apcla 
ai t es t imonio del A. T. y al de Xto . , 
t e rminandose por reconocer la exis-
tencia dc una Biblia cn dos partcs: 
A. T. y N. T. Sc seiiala quc cl uso 
quc S. Pablo hacc de la Escritura 
y sus afirmaciones suponen unos prin-
cipios. 

En el t ranscurso dc los aiios, 
qucda tra/.ada por s i misma la linea 
quc scpara lo canonigo. Pero la Bi-
blia nunca era tcnida por la tinica 
fuente dc la fe crist iana. sino quc 
iba acompahada de la "predicacion 
viva". 

El libro dcl Dr. Campenhauscn , 
profcsor de Historia primitiva en 
Heiidelberg es muy recorrendable . 

B R A V O . F. , I.a visidn de 1'Histoire 
chez Tmihard de Chardin, Edit . Du 
Cerf, Paris. 1970. 4 4 8 pp . 

En estc caso sc eonsidcra a Tuilhard 
de Chardin dcsdc el p u n t o de la 
evolticion dc la h u m a n i d a d . siguicndo 
cl curso de la historia dcl autor y 
s t ibrayando stis inquie tudes . 

Tambien sc prccisa cl motivo quc 
cmptijo al sabio jesuita a desarrollar 
su obra . El, en cfecto declaro que , 
sin la gucrra. no habia conoc ido ni 
sospechado " t o d o un mtindo dc sen-
t imien tos" . 

Aspecto mtiy impor tan te dc la obra 
es el de su cbrr.pleta bibliograffa 
O t r o , el perfecto conoc imien to t]tic 
el au tor posce del t ema . 

GOMEZ S A N T O S , M., Once espa-
iioles universales, Ed. Cul tura Hispa-
nica, Madrid. 1969 , 4 1 7 pp. 

El prescnte l ibro cont ienc una scrie 
de entrcvistas a personajcs espaholes 
conoc idos en todo el m t m d o : dos 
medicos, Castrovicjo y Lopez Ibor; 
tres mtisicos: Andres Scgovia, Joa-

quin Rodrigo y Erncsto Halftcr; un 
cscritor, Jose M - Pcman; un depor-
tista Manuel San tana : un marino, cl 
duque de Vergara, desccndicnte de 
Cristobal Co l6n :dos pintores , Va/.que/. 
Dia/. y B. Palencia, y un escritor, 
Victorio Macho. 

Lo mas impor tan te del libro cs, 
i ndudab lemcntc , el vcrdadcro re t ra to 
psicologico que Gome/. Santos ofrecc 
dc cada uno dc dichos personajes. 

S A L C U E R O . ,.L. Pecado original y 
poligenismo, Ed. Ope. Guadalajara, 
1971 , 244 pp. 

l i t i tu lo exprcsa cl con ten ido dcl 
libro, dondc se anali/.a cl conccp to 
de pccado cn la Biblia. la doctrina 
dcl pecado original en el Antiguo 
y Ntievo Tes t am^n to , la doctr ina del 
mismo en cl Magistcrio de la Iglcsia 
y se ofrecen datos de la paleonto-
logia sobrc cl origcn del hombre . 

La obra versa sohrc un pt into muy 
discul ido. Por cuyo mot ivo, se pres-
ta a dictamcncs opucs tos , sobre t o d o 
porque el au tor sc exprcsa en un 
tono muy dogmat ico . 

El libro es de lo poco publ icado 
en Espafla por ui autor espafiol. 

CRESPY, G., F.l pensamiento teo-
Idgico dc Teilhard de Cliardin, Ed. 
Estcla, Barcelona, 1970, 258 pp . 

El au tor dc la obra cs un pastor 
p ro tes tan tc , quc cscribia cn 1 9 6 1 , 
y ofrceia tina cxposicion pcne t ran te 
y abicrta del pcnsamien to teologico 
del ilustrc jesuita. Sin embargo su 
mental idad calvinista lc incapacito pa-
ra una comprcnsion exacta dcl mismo. 

1:1 enfoquc de la obra cs cristo-
logico, y , a partir del mismo, se 
prcscntan los cjcs qtic or icntan el 
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pensamien to de P. Tei lhard. Los tres 
l i l t imos cap i tu los ofrecen u n a rela-
cion de este con San A g u s t m , Buit-
mann y la doctr ina teologica calvi-
nista. 

SCHINK, E., El Cristo que ha de 
venir y las tradiciones de la Iglesia 
(Apor tac iones para el dialogo en t re 
las Iglesias separadas) , Ed. Marfil, 
Alcoy, 1969 , 4 3 4 pp . 

El presente l ibro se ha fo rmado 
con el t e x t o de una serie de confe-
rencias sobre problemas candentes 
para el dialogo intereclesial. Por es to , 
t iene la vida de la palabra hablada 
relativa a amplios y diferentes in-
terrogantes . 

E x p o n e problemas de difercnte or-

den , todos elios de interes den t ro 
del ecumen i smo , c o m o son los de 
in terpre tac ion de los dogmas , tradi-
cion, eclesiologia, concilios ecumeni -
cos, e tc . Es especia lmente relevante 
el p rob lema de la sucesion apostolica 
par t i endo de la con t inu idad de la fe. 

El l ibro conduce a la conclusion 
de que solo en las tradiciones se 
halla la Tradic ion , p u n t o capital de 
t o d o dialogo ecumen ico . 

V. S T E I N I N G E R , Peut-on dissou-
dre le mariage?, Ed. du Cerf, Paris, 
1968, 187 p p . 

El au tor de este l ibr i to -profcsor 
c a t o l i c o - mas que dar soluciones, 
se p ropone provocar con el una dis-
cusion. Steininger comienza por afir-
mar el pr incipio de la indisolubil idad 
del m a t r i m o n i o , bajo el p u n t o de 
visia religioso y an t ropologico . 

El p u n t o central del es tudio se 
halla en el hecho de que , segiin el . 

no hay un solo tex to dogmat ico segiin 
el cual la muer te disuelva radical-
mentc el ma t r imon io . Por c u y o mo-
tivo, se pregunta si el m a t r i m o n i o , 
con t r a ido a rafz de la muer te dc 
uno de los conyuges , es l eg i t imo, 
por que no ha de serlo el con t ra fdo 
por o t ros motivos tan validos c o m o 
la misma muer t e . 

Lucgo trata de refutar las razones 
aducidas por o t ros teologos cont ra 
la tesis establecida. 

Una obra , la del Prof. Steiningcr, 
de paginas m u y discutibles y discu-
t idas. 

SCHILLEBEECK, E., Dios, fruto 
del hombre, Edic. S iguemc, Salaman-
ca, 1970, 221 pp . 

El libro del famoso domfnico se 
halla inserto en la cor r icn tc , segiin 
la cual la predominancia del fu turo 
sobre el pasado es, cn cl pensar mo-
derno , una de las mayores transfor-
maciones del espfritu. 

El libro t ra ta de una utilizacion 
catolica de la he rmeneu t i ca , de la 
secularizacion y fe cristiana en Dios, 
del cu l to secular y la liturgia ecle-
cial; de la Iglesia c o m o sac ramento 
del dialogo; de la Iglesia, el magis-
ter io eclesiastico y la pol i t ica y , fi-
na lmen tc , de la "Nueva imagen de 
Dios',' la secularizacion y al fu turo 
lel hombre en la ticrra. 

KLEINE, E., • La autoridad a 
prucba, Aspectos del Concil io Pas-
toral Holandes , Edic. S t u d i u m , Ma-
drid, 1970, 132 pp . 

En esta obra se nos da una vi-
sion de la problemat ica de la igle-
sia holandesa, que se somete a re-
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vision por la relutividad dc sus 
e lemcntos const i tu t ivos , para buscar 
rcspuestas en la fe. 

Sc nos ofrece una cxposicidn del 
fenomcno religioso holandes . 

DENIS . H. F R I S Q U E , F.J.algle-
sia a prucba. Edic. S tud ium. Ma-
drid. 1970. 132 pp . 

Lo quc p roponen los dos autorcs 
cs dar sent ido y or ientacidn a la 
crisis actual , mcdiantc cl anaiisis 
dc los c lementos relativos dc la 
Iglcsia. 

Reconocen que la crisis cs m u c h o 
mas profunda dc lo que pueda 
creersc. 

J U N G E L , E.. / / Battesimo iwl 
pcnsiero di K. Barth. Edit . Clau-
diana. Tor ino , 1 9 7 1 . 166 pp . 

Nadic discutira la importancia del 
a sun to , ya quc el mismo Barth pu-
blico su ul t imo ni imero dc su Dog-
matica pensando que cl Bautismo 
era cl fundamento dc la vida cris-
tiana; y Jungel nos prcscnta una 
crftica de la postura de Barth. quc 
cl mismo Barth pudo leer cn su 
vida. 
La obra . por consiguiente , es ae 
controversia y dc ciTtica. 

Barth no tomaba una postura nc-
gativa, sino quc ofrecfa una con-
ccpcidn positiva dcl caracter cris-
tologico y soteriologico dcl bau-
t i smo. 

R A H N E R L O E H R E R LEMANN, 
Jnfalibilidad cu la Iglesia? , Edic. 
Paulinas. Bilbao, 1 9 7 1 . 107 pp . 

Estc libro cont icne las cn t i ca s 
quc sus autores hicieron al libro 
de Hans Kiing sobrc la Infalibili-

dad. Cada uno publicd su vcredicto 
por su propia cucnta . Mas, luego. 
se jun ta ron los trcs cscritos cn una 
obri ta . 

Las cri t icas dcl I'. Rahner y dc 
Lchmann son algo duras. La dc 
Lohrer cs comprensiva y dc sen-
tido positivo. 

VV. AA.. De doctrina Concilii Va-
ticani primi, Librcria Editrice Vatica-
n a. 5X3 pp. 

El sub t i t u lo revela que cont iene tra-
baios publicados en diversas 
revistas ent rc los aiios 1 9 4 8 - 1 9 6 4 ; 
y, con su publicacion, sc quicre con-
memorar cl primer centenar io de la 
apcrtura dcl Concilio ccumenico dcl 
pasado siglo. 

Sc han sclcccionado 17 ar t iculos 
que vcrsan sobrc las dos Const i tu-
ciones de aquei: "Pastor a c t c rnus" 
y "Dci l i l i u s " . Uno de los trabajos 
publicados es dcl cspaiiol U. Do-
mmgiie/ dcl Val. 

BONHOEFI LR, D„ Resistencia i 
submissio, Col. Llibres del Nopal , 
Barcelona, 1969. 278 pp. 

No todo cuan to sc cont icne en 
este libro cs aceptable ; sin cmbargo . 
cl const i tuyc la expresion de aqucl 
tcs t imonio quc dio su muer te pre-
matura cn un c a m p o dc concen-
' racion. Bonhoeffer es el -.ombre dc 
fe, que afirma el h o m b r c . c o m o 
cxigcncia dc su fc. 

Senala Bonhoeffer quc a veces 
Dios sc cncuent ra mas cn personas 
no rcligiosas que cn las rcligiosas; 
v. tal v e / . sea vcrdad. Sin embargo . 
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n o creo o r t o d o x o que haya que 
aceptar las realidades tempora les , co-
m o si Dio' no existiese. 

El r ep lan teamien to del Cristianis-
•mo que ofrece Bonhoeffer es in-
teresante ; pe ro n o s iempre es le-
gf t imo. 

TILLICH, P., Amor, poder i jus-
ticia, Col. Llibres del Nopa l , Bar-
celona, 1969 , 146 pp . 

En este l ibro Tillich ofrece una 
sintesis a rmonica de dos concep tos 
que pueden parecer opues tos : poder 
y amor . Segun el, la justicja no 
se diferencia del amor y se rea-
liza en el amor . Afiade que el amor 
es una exigencia y que el pode r 
es el medio para la realizacion de 
esa exigencia. 

En la liltima par te del l ibro , se 
ofrecen las relaciones exis tentes en-
tre estas dos real idades. 

SIMONS, F. , Infallibilitat i evi-
dencia, Col . Llibres del Nopal , Bar-
cclona. 1969 , 177 pp . 

Esta obra , t r a t ado n o de pri-
mer orden sobre la infalibilidad, re-
presenta una gran ayuda para di-
lucidar los problemas que se plan-
tean en to rno dc la infalibilidad 
papal . 

Es una obra escrita con menta l idad 
y terminologfa ne t amen te escolasticas. 
Pero es to no le qui ta claridad, si 
n o es en una que o t ra pagina. ^Por 
que presentar la evidencia, c o m o cer-
teza relativa? . 

Define, con toda precision, el don 
de la infalibilidad en sus rclaciones 

con la persona del Papa y con la 
Biblia, c o m o medio para conocer la 
fidelidad de la transmision del legado 
de Cristo. 

KLEINE, E., La autoridad a prueba 
(Aspectos dcl Concil io Pastoral Ho-
landes), Ed. S tud ium, Madrid, 1970, 
132 p p . 

Esta obra se publica en espafo! . 
con el fin de que quien lo desee. 
pueda ver que la rcalidad del Con-
cilio Pastoral Hplandes es muy otra 
de lo que , genera lmente sc mucstra . 
Adcmas , sc pre tendc reflejar que los 
cristianos dc Holanda viven, genero-
samente , su "dif ic i l" cr is t ianismo. 

El au to r aspira a b r indar , en pocas 
paginas, tal informacion , quc deje al 
dcsnudo cl crror de crecido n u m e r o 
de suspicacias. Quiere hacer vcr que 
dicho Concil io no es empresa de una 
oposic ion, sino de hombres de nucs-
tros dfas que sienten la inquie tud 
de enfrentarse con el presente y de 
pensar en el fu turo . 

M C A F E E , BROWN, R., La rcvolu-
cibn ecumenica (Un es tudio del dia-
logo ca to l ico-pro tes tan te ) , Ed. Marfil, 
AJcoy, 1970 , 3 6 4 pp . 

Un libro dedicado al asunto del 
dialogo entre catolicos y p ro tes tan tes , 
que se caracteriza por la objetividad 
que se refleja en las cuest iones mas 
arduas que se plantean en aquel . 
El au tor , p ro tes tan te y nor t eame-
r i cano , ofrece una serie de observa-
ciones sobre el Concil io Vat icano II 
y analiza las perspectivas nuevas que 
se abren al dialogo en t re la Iglesia 
Catolica y las Iglesias separadas. 
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C o m o el Dr. McAfee conoce a fondo 
el pensamien to conciliar sobre el ecu-
r r en i smo , puede definir muy bien el 
p u n t o dc vista pro tes tan te sobre los 
valores ecumenicos del Vat icano II 

H A R R I N G T O N , W., El Evangelio 
segun San Lucas, Ed. S tud ium, Ma-
drid. 1972 , 356 pp . 

El comen ta r io que presentamos , no 
prc tcnde ser e rud i to , sino quc sc 
presenta con rarisimas no tas . Pero 
es un comen ta r io muy preciso, claro 
y a m e n o , y ofrecc, al final, una 
muy iitil Bibliografiu selecta, 

La obra suponc cl conoc imien to 
de todas las conquis tas dc la exc-
gesis modcrna . Intcrcsa edificar mas 
que solo instruir . 
Ei au tor es p ruden ie conservador . 

HUBER.T J E D i N . Manual de His-
toria de la lglesia, III , Herder , Bar-
celona. 

Los colaboradorcs del presente vo-
lumen E . Ewig, Kempf. Bcck y Jun-
gmann ofrecen gran sobriedad expo-
sitiva y domin io de las fuentes. Sus 
juicios son ponderados y no tajantcs 
Suelen reconoccr valorcs y defectos. 

Las referencias a Espana son esca-
sas. Conc re t amcn te , la alusitin a la 
historia jacobea es rapida y deficiente. 

Se trata, como es obvio. de una 
obra de sintesis. Por cuyo mot ivo 
no puede darse gran extension a u n o 
que o t ro detalle. 

K. RAHNER H. V O R G R I M L E R , 
Diccionario teoldgico, Herder , Barce-
lona. XXIII - 4 2 0 pags. 

He aqu i ttna obra integrada por 
mas de 6 0 0 ar t iculos , brevcs y pre-
cisos. En ellos se explican numerosos 
tcrminos , conceptos y verdades de !a 
Teologia . en sus aspectos dogmaticos 
y tambien historicos. 

La obra tiene por au tor principal 
a Karl Rahncr . Pero no todos los 
ar t tculos tienen el mismo. valor. ni 
todos los terminos soi. igualmentc 
acer tados. 

A pesar de es to . la uti l idad y me-
rito dc la obra son innegables. 

CULLMANN, 0 . , La fe y el culto 
en la Iglesia primitiva, Ed. S tud ium, 
Madrid, 1 9 7 1 , 312 pp . 

Lo que se p roponen los ' trabajos 
reunidos en~ estc libro por el Prof. 
Cti l lmann. es mostrar que la histo-
ria dc la salvacion es "esencia! para 
fa fe de los pr imeros cr is t ianos" , lo 
cual contradice al pcnsamiento de 
Bul tmann y dc su interpretacion mi-
tologica. Prucba, ademas , que esta 
historia de la salvacion no se desen-
tiende del presente y del futuro. 

La obra cons t i tuye una prueba mas 
de la pcrsonal idad de Cul lmann, c o m c 
exegcta del N.T. 
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El au to r de este l ibro. guiado por 
la in terpretacion del t ex to b ib l ico , 
llega a ia faisa conclusion de quc 
e l baul i smo de ios nifio;. hijos dc 
padres crist ianos, no cs necesario. 
Del temblor de Cristo ante la muer te 
deducc que esta cs ia dest ruccion 
total del hombrc . 

A L V A R E Z V I L L A R , A., Psicologia 
de los pueblos primitivos, Ed. Biblio-
teca Nueva, Madrid, 4 6 8 pp . 

Este libro es cl vol. I de una seric 
que lleva, c o m o t i t u lo , gencrico "Es-
tudios de Psicologia dc la Cu l tu ra" . 

En este vol. I se cstudia cl pro-
blema de la cul tura cn s i mismo, 
par t i endo en la "p r imi t iv idad" y tcr-
minando cn la " faus t ic idad" . 

El orden que se sigue. es el siguiente: 
concep to de pucblo pr imit ivo, marco 
geografico y ct ico de los pucblos , 
marco soc io-economico , pensamien to 
de los pueblos primit ivos, gencsis del 
sen t imien to religioso.. 

El libro es tan instruct ivo c o m o 
ameno . 

CUERVO,M. , El postulado dc la 
maternidad divina en mariologia, Ed 
OPE, Guadalajara, 1970 , 182 pp . 

En este libro se par te de la 
mate rn idad divina dc Maria, c o m o 
prinoipio capital de la ciencia mario-
logica. El au to r lo afirma c o m o prin-
cipio linico y senala quc de cl ema-
nan todas las restantes prerrogativas 
dc la Senora , c o m o defiende con 
todas sus fucrzas, con a rgumentos 
sacados de la Escri tura, de la Tra-
dicion y de San to Tomas de Aqu ino . 

Es una obra muy clara y de vi-
sion moderna . ya que sc e.xponc cl 
pensamien to de los liltimos Papas y 
dcl Vat icano II. 

AA. VV., Teologia del sacerdocio. 
Orientaciones metodoldgicas. 1, Facul-
tad de teologia del nor tc dc Espaha 
(sedc de Burgos), Burgos, Edic. Al-
dccoa, 1969 , 341 pp . " 

Estc volumen cs el p r imcro de los 
que se p r o p o n e publicar cl Ins t i tu to 
de teologia y dc espiri tualidad del 
sacerdocio dc la Facul tad tcologica 
dc Burgos. 

Es una obra de difcrcntcs au torcs , 
que sc han p ropucs to poner las ba-
ses de una historia tcologia sacerdota l , 
mi rando hacia un ulterior dcsarrollo 
del a sun to . Los temas t ra tados son 
los siguientes: Problematica del sacer-
docio ministcrial en las primcras co-
munidades crist ianas, In t roducc ion al 
cs tudio de la doctr ina dc los Santos 
Padrcs sobrc el misterio Sagrado, No-
tas en to rno a la historia de hechos 
y doctr inas sobre el sacerdocio mi-
nisterial en la Edad Mcdia, Estado 
actual de la reflexion tcokigica sobre 
el saccrdocio, La crisis dc la vida 
eclesiastica, Trasfondo tcologico y ac-
tual dcl mcnsajc del Papa a los 
sacerdotes . 
Es evidenie que la finalidad que 
pcrsigue la obra cs una aclaracion 
del sacerdocio y un esfuerzo por 
comprcndc r lo y para ayudar a vivirlo 
mcjor: para que el sacerdocio sca 
mas eficaz cn mcd io dcl m u n d o . 

La bibliografia dc 58 apretadas pa-
ginas cons t i tuye uno dc los grandcs 
valorcs dcl l ibro. 
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STUCKI . P. A., Hermencutique et 
Dialectique, lid. Labor ct Fides. Gc-
ncvc. 1970 . 270 pp. 

La palabra " h e r m e n e u t i c a " tan de 
moda hoy , ticne una significacion 
mul ttple. S tuck i , siguicndo a 
Bul tmann , considcra la hermeneut ica 
c o m o la invcstigacion dc las formas 
"a pr ior i" dc la recta intcrprctacion 
de un t cx to . 0 sea que Stucki busca 
las formas a priori dc la interpretacion 
dc tex tos . 

La hermcneut ica , dc por si , no 
es espccfficainente tcologica y mcnos 
aun cspecif icamcntc cristiana. Mas dcs-
de que la teologia se convirticra cn 
cl es tudio de la Sagrada Escritura 
y dc la F.scritura sola. la hcrmcncu-
tica sc considcra c o m o la interpre-
tacion dc los textos sagrados; y , por 
consiguientc . ocupa un lugar princi-
pal is imo en los estudios teologicos. 
Hc aqu i por que la obra de Stucki 
sc limita tinica y exclusivamente al 
es tudio de la hcrmcncut ica en el 
campo teologico. 

Nos hallamos a la vista dc una 
obra r igurosamcnte cientffica, muy 
d o c u m c n t a d a , en la que Stucki dc-
mucstra estar informado dc toda la 
problemat ica dc la hcrmeneut ica . 

G E R A R D PHILIPS, La Jglcsia y 
su misterio cn cl Concilio Vaticano II, 
vol. II . Barcelona, 1909 . 4 6 3 pp . 

Fslc segundo volumcn dc la obra 
dc Philips cs un comcnta r io dc los 
ul t imos capi tu los dc la Cons t i tuc ion 
" L u m c n g c n t i u m " (dcl IV al VIII) . 

Se setiala que cs la primcra vc / 
que . en un Conci l io . sc consagra un 
cap i tu lo dc los scglarcs. y seftala cl 
papcl dc la mujer. c o m o igual al 

dcl hombrc . A rai / de todo lo cual, 
prccisa que lo secular es lo cspect'-
fico dcl scglar. 

Trata el tema dc la vocacion a 
la sant idad. haciendo derivar la del 
obispo dc la sacramental idad, c o m o 
la dc los saccrdotcs . La de los re-
ligiosos consis te . segiin afirma, cn la 
practica dc los conscjos evangciicos 

Ls impor tan te el cstudio dc Philips 
sobrc Maria, Madrc dc la Iglcsia. 

Al parecer disientc dc la "No ta 
prcvia" quc aparece al final de la 
Const i tucion " L u m c n gcn t ium" . 

JUAN DEL SDO. C O R A Z O N , 0. 
SS. T.. I.a vida contemplativa a 
la luz dcl Concilio Vaticano II y 
dcl mistcrio dc la Santisima Tri-

nidad. Sccrctar iado Trini tar io . Sala-
manca. 79 pp. 

Ll Vaticano II dedico una particular 
a t c rc ion a la vida rcligiosa. > dc 
manera singular a la vida contcmpla-
tiva y a la dc clausura cn general. 
Basado cn es to . cl au tor traza las 
lineas fundamentalcs para hacer re-
saltar la actualidad de la vida con-
templativa. actualidad que sc funda 
en stts valorcs: plcgaria. sacrificio, 
penitencia 

N L R L O SILANES, 0 . SS. T. , A 
la Trinidad por los Sacramentos, Sc-
crctariado Trini tar io . Salamanca. 127 
PP-

La obra ofrccc un cstudio dc la 
rclacion existente cntrc los Sacramen-
los con cl mistcrio dc la salvacion, 
cn la dimension escatologica tipica-
mcntc trinitaria: y prcscnta al mis-
tcrio Pcntecostal como prcparacion 
vida dcl mistcrio tr initario. 
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ANTONIO SANCHIS, O.P.. La vida 
rciigiosa en el inisteho trinitario, Se-
cretaaiado Tr ini tar io , Salamanca, 151 
PP-

La obra dcmuestra que asi c o m o 
el Espfritu Santo ha consagrado a 
Cristo por ra/.on dc su mision re-
dentiva. asi consagra la vida religiosa, 
insertandola en cl mistcrio trinita-
rio. 

KUNG. LL, Respuestas a propd-
sito del debate sobre " ilnfalible"?. 
Una pregnnta. Edic. Paulinas, Bilbao, 
1971 . 158 pp. 

El profesor de Tiibingen ha eon-
tcs tado a los escritos dc Rahner , 
Lehmann y de Ldhrer. Antcs , ha-
bia p ropucs to al P. Rahner que 
publicara su respucsta junto a su 
er i t ica: pcro no se a tcndio a su 
pet icidn. 

La parte principal tlcl libro se 
dedica a comen ta r los ar t iculos dcl 
tcologo jesui ta . Pero tambien sc da 
una respuesta al d ic tamen de los 
o t ros dos tcologos. 

Ll libro pone de manificsto la 
existcncia de dos mcntal idadcs mtiy 
distintas la del P. Rahner y la 
de Kting•-; y, al final, cste ofrece, 
su confesion: Por cpie permanezco 
en la Iglesia. 

S C H A B E R T , J., Le peche originel 
dans VAncien Testament. Ed. Des-
clcc dc Boruwcr, Paris, 1972. 116 
pp. 

Lsta obra cs la ampliacion dc una 
confcrcncia dcl au tor ; y. aunqtic sca 
brcvc. a juzgar por stis pocas paginas, 
cs muy rica cn su con t cn ido . 

T o d o el tc.xto parece que gravita 
sobrc cl astinto de si. en cl A.T., 
sc senala cl caracter heredi tar io del 
pr imer pccado dc la human idad : tcma 
al que se da una rcspuesta afirma-
tiva expl icandosc c o m o se hace sin 
falta personal dc los desccndicntes 
de Adan. 

Alrcdcdor dc csta cues t ion, sc es-
tudian todos los asuntos que , scgtin 
cl au tor , trata cl A.T. sobre el pe-
cado original. 

L U T H E R . MARTIN. Oeuvrcs. t. 
XVI, Ed. Labor ct Fides, Gencvc, 
1972. 3 5 0 pp . 

Comt) sc sabc. las obras dc Martin 
Lutcro son publicadas por la Alian/.a 
Nacional dc las Iglcsias Lutcranas de 
Lrancia. la cual, en cstc volumen, 
ofrece cl comenta r io dc la Carta a 
los Gtilatas (Cont inuac ion) . 

El m a t o d o cs, tandiicn cl ya co-
noc ido : Lu tc ro , versfculo por versf-
cu lo , expone el pensamien to paul ino. 

Hisforicamente hab lando , el a sun to 
dcl volumen es intcrcscnta . por ra/.on 
dc la incidencia de la Lpfstola a 
los Galatas en cl pcnsamicn to lute-
rano. 
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John A.T. KOBINSON. I.a diferen-
cia c/uc implica scr cristiano hoy. 
Ed. Ariel. Barcelona l l ) 7 3 . 151 pgs. 

Esta nucva traduccion de varias 
confcrcncias dcl obispo Robinson 
vienen a engrosar cl n u m e r o ya con-
sidcrablc dc sus obras t raducidas an-
te r io rmcnte . En un tono mas vulga-
ri/.ador sigue la t rayectoria de obras 
anter iorcs , en especial dc su "Ex-
ploracion en el interior dc Dios" . 
Par i icndo dc un analisis dcl lin dcl 

"cstatk) cs tablc" csbo/.a cl scr cris-
tiano en basc de las categorias cvan-
gclicas dc camino, verdad y vida. 
El aparentc reduccionismo humanis -
tico dcbe scr en lcnd ido cn cl con-
j u n t o dc su pensamiento , principal-
mentc a la lu/ dcl " p a n e n t e i s m o " , 
quc trato dc definir cn la obra ci tada, 
y con la garantia quc ofrcce su cs-
pccialidad en excgcsis neotes tamen-
taria. dc la quc da mucslras en di-
fcrcntes tcxtos. 

Jordi Gayti. 

W . - D . M A R S C H - J . M O L T M A N N , Discusion sobre teologia de h 
esperanza, E d . S i g u e m e , S a l a m a n c a , 1 9 7 2 , 2 2 2 p p . 

La p r e s e n t e t r a d u c c i o n r e c o g e a l g u n o s t r a b a j o s a p a r e c i d o s con 
o c a s i o n d e la a p a r i c i o n d e T e o l o g i a d e la e s p e r a n z a en 1 9 6 4 ( t r a d . ed . 
S- 'g' jeme 1 9 6 9 , 1 9 7 2 2 ) . L a s a p o r t a c i o n e s r e c o g i d a s , en su i n t e n t o de 
f o i m u l a r p r e c i s i o n e s c r i t i c a s y v a l o r a r la o b r a d e M o l t m a n n , p u e d e n 
o f r ece r a l g u n a luz s o b r e el c o n t e x t o t eo log ico en el q u e , e s ta a p a r e c i o . 
El v o l u m e n se c i e r r a con un a r t i c u l o de l m i s m o M o l t m a n n , « R e s p u e s t a 
a la c r i t i c a d e T e o l o g i a d e la e s p e r a n z a » I p a g s . 1 8 3 - 2 2 0 ) , en la q u e , 
d e s p u e s d e u n a r e s p u e s t a a las c o n t r i b u c i o n e s p r e c e d e n t e s ( i n t e r e s a n -
t e s p a r t i c u l a r m e n t e las p r e c i s i o n e s en t o r n o al c o n c e p t o d e « f u t u r o » , 
m u y e n l i nea d e l D a s M a t e r i a l i s m u s p r o b l e m d e E . B l o c h ) , se p r e s e n t a n 
c o m o en g e r m e n los t e m a s c r i s t o l o g i c o s , q u e l i l t i m a m e n t e d e s a r r o l l o 
M o l t m a n n en su « D e r g e k r e n z i g t e G o t t » , i n c l u i d a s las i d e a s q u e en 
es ta u l t i m a o b r a se p r e s e n t a n c o m o a p o r t a c i o n a u n a t eo log ia c r i t i ca 
s o c i a l m e n t e c o m p r o m e t i d a . 

Jordi Gay< 
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A . T A R B Y , La priere eucharistique dc 1'Eglise de Jerusalem. 
E d . B e a u c h e s n e , P a r i s , 1 9 4 2 , 1 9 8 p p . 
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El a u t o r n a r t e d e la i d e n t i f i c a c i o n d e la a n a f o r a s i r i a c a d e S a n t i a g o 
con la u s a d a e n J e r u s a l e n . El a r g u m e n t o b a s e lo p r e s e n t a el t e x t o d e 
la q u i n t a C a t e q u c s i s m i s l a g o g i c a d e J u a n d e J e r u s a l e n ( p o s t e r i o r a 
3 8 6 ) . El i e x t o q u e se h a c o n s e r v a d o r e p r e s e n t a u n a r e d a c c i o n c i e r t a -
m e n ' e p o s t e r i o r ; s o b r e 61 se i n t e n t a u n a r e c o n s t r u c c i o n d e l t e x t o p r i -
m i t i v o ( p a g s . 4 7 s s . ) . E n el a n a l i s i s t e o l o g i c o se i n s i s t e en los r a s g o s 
q u e la u n e n a la t e o l o g i a d e c i r i lo d e J e r u s a l e n y al c o n j u n t o l i t i i rg ico 
o r i e n t a l . 

Jordi Gaya 

P . T I L L I C H , El nuevo ser, Ecl. A r i e l , B a r c e l o n a , 1 9 7 3 , 2 1 8 p p . 

E l p a r t i c u l a i c o n c e p t o q u e t en i a T i l l i c h d c la t e o l o g i a c o m o « a p o -
l o g e t i c a » le i m p u l s o a t r a d u c i r s u s p r i n c i p a l e s t r a b a j o s s i s t e m a t i c o s en 
s e r m o n e s a s e q u i b l e s a e s t u d i a n t e s y o y e n t e s n o e s p e c i a l i z a d o s . E n 1 9 4 8 
su T h e S h a k i n g of t he F o u n d a t i o n s e r a u n c o m e n t a r i o a l a s e x p o s i c i o -
n e s p o s t e r i o r m e n t e s i s t e m a t i z a d a s e n el p r i m e r t o m o d e su S y s t e m a t i c 
T h e o l o g y ( 1 9 5 1 ) . El T h e N e w B e i n g d e 1 9 5 5 n o s o l a m e n t e r e c o g e la 
t e m a t i c a d e T h e C o u r a g e to Be ( 1 9 5 2 ) . s i no q u e e n su l inea c r i s to lo -
g i c a e s t a c l a r a m e n t e en c o n e x i o n con el s e g u n d o t o m o d e la S i s t e m a -
' i c a , p u b l i c a d o en 1 9 5 7 . El l e n g u a j e d e T i l l i ch es d e u d o r en su c o n j u n t o 
clel a m b i e n t e i dea l i s t a - ex i s t enc i a l i s f a q u e le f o r m o , p r o c e d e r p o r lo de -
m a s j u s t i f i c a d o p o r su m e t o d o d e cor re lac . ion . C o n t o d o , la v i t a l i d a d 
d e su p e n s a m i e n t o , su h o n e s t i d a d en h a b l a r d e los t e m a s t e o l o g i c o s n o 
s a c r i f i c a n d o n a d a en b i e n d e la p o p u l a r i z a c i o n ( c c n c e s i o n e s « m i t o l o -
g i ca s» I , ca l lanclo si es p r e c i s o p a r a e v i t a r m a l e n t e n d i c l o s , su f i d e l i d a d 
a Ia t i p o l o g i a tle la t r a d i c i o n e x e g e t i c a r e n o v a n d o l a o p o r t u n a m e n t e , 
t o d o e l lo h a c e n d e la o b r a d e T i l l i c h u n h i t o i m p o r t a n t e en la h i s t o r i a 
tle la t e o l o g i a y u n a r i ca fuen te d e p o s i b l e s s u g e r e n c i a s . 

Jordi Gaya 
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C R O N I C A 

SLSION ACADI \ 1)1 I A INVI S'l 11)1 K A 1)1 " \ i \ ( , IS I I K". 1)1 I 

l)K. ( W D I I X ) (.1 \ ( ) \ AKD KOSSI I I () . 

Dia l l ) do iuniii del pasado aiio 1972. la Maioricensis Scliola l.ullislica 
cclcbru solcmnc Scsidn Acadcmica piiblica cun moi ivo dc la invcsiidura 
ilc Magisler, dcl Prof. I)r. Ciindido ( ienovard Rossclld. dc la I acul iad dc 
I ilosolia \ Lciras dc la Lniversidad Central dc Barcclona \ dc la l ui-
vcrsidad uu idnomu. 

Despucs dc abicria la scsidn, cl S i . Sccrciurio ( icncrul . Prol Josc I n-
scnyul Alcmuny leyd l a s cor rcspondicnics uckis. \ cl l)r. (Icuovurd rc-
cihio cl disi ini ivo de la Iscuelu l.ulisticu \ cl cor rcspondicn ic diploma 
dc sii inonbrumicn io . 

Acio scguido, lc luc conccd ido cl uso dc lu palabra. \ p ronunc io su 
discurso inuugurul. ipic vcrsii sobrc cl siuuienic icmu: "l.a iiisiiiuciona-
lizacion Ucl lulisino cn Mallorca" 

I'ii nombrc dcl In s i imio . Ic conies td el Prof. Dr. Sehasiian Irfas .Vlcrcain. 
lamhion "Magis icr" dcl mismo: \ ccrrd cl aclo cl Rccior . I)r. (iurcius 
Palou 

Prcsidid la brillaiuc scsiun acaiicmica cl I \ i n o . \ K d m o . I ) i . 1'lanas 
Muuiancr . Obispo dc Ibi /a . a i |uicii acompaiiuhai i . cn el mismo cs l rado 
prcsidcncial . cl Dr. ( iarc ias 1'alou: cl Rcckir dcl l .sludio (icncrul I u l iano. 
I lmo. Si. I). d c r a r d o \1 - T h o m a s : cl \i I Sr I). Barioloinc I orrcs. Deiin 
dc lu S.l Caicdral Basilicu \ cl M. Rdo I'. f ru \ Anionio Buucu I .O.K. 
dc San I ruiicisco 

Acluaron dc lcsiigos-pudrinos cl l)r. ( iui l lcrnio Coloin l c r ru \ cl I ic. 
Miuuel Arbona. los dos perionccicnios a lu mismu I sctiela Lulisiicu Muyo-
ricenso 
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I I l ( l ( ) \ I N A U i l K \ | | ) | | \ | | \ o A i \ ( , IS I I K " . I ) | < ( , l \ ( ) \ \ K I ) 
K O S S I I I O . 

I xcmo. Sr. Rcctor: 
llusii isimos Seiiorcs. 
Seiioras v Sciiuivs. 
Amigos > conipaAcros: 

/'A7..S7.A"/'. l ( ' / f / V 

i i i sali dc Mallorca por priincra vc / . a rai/ dc una vocacion univcrsitaria 
acuciantc. cn 1955. Dcsdc cntonccs. vivo liiera dc la isla dc lorina pci 
mancntc Pcro como tantos otros mallorquincs rcpartidos por I spaiia 
c inchiso lncra dc la IVninsula. a mcdida l|UC pasa el ticmpo mayor cs la 
l'ucr/a. la atraccion. dcl lugar \ dc ia culiura cn que naciinos. l ' o r esto. 
las dos vcccs que dc mancra olicial sc nic ha invitado a venir aqui. las hc 
rccibido con un g o / o quc va iiiuchu mas all.i dc la alegrfa puiamcnte a-
cadcmica. l a primcra fue cn 1968 para mi invcstidura dc D o c i o r » la oira. 
csta dc ahora. quc liabcis hccho posible. l'cro qui/as sca h o \ . con scr lan 
'aliosa la r-receder.re, \a vez qvc r-vis rr.c 1 onra corr.o ma!1orq"!n, oorque 

significa para mi un prcmio a cuatro anos dc dedicacion cnnstantc a un 
tcma quc inc c s pariicularmentc qiierido I stc tema c s cl dcl lulismo \ . 
dcntru dc el. lu quc signitican. lo quc sou. Ia> insliliicioncs hilianas. prin-
:ipairrente filosoficas y pedagogicas. ?or todo ci!o. c! concedcirre cste 
honor de "Magister'1 \ cl accpiarmc cntrc vosotros. iuo ohliga. una vc/ mas. 
a daros de lodo cora/6n las grucias. 

SIGNIFICADO 01. IXSTITl CIO.\ 

II lema dc mis palahras. qiic sirvc. hrcve \ simholicamciitc. coino lec-
cion inagistral reprcscntativa dcl noiiihraniicnto que ine habcis otorgado. 
cs el dcl lulisino iintitucional 

1 a palahra insiilucion cngloba clo\ signil icados 1 ) l ' o r una parlc e s u n 
conccpto. Kstc conccpto pucdc scr unu idcu ccntrul. unu doctrinu incluso. 
un grupo dc iiitcrcscs rcprcsentativos. 2i l'or nir;i parte,una instilucionc-

-xigc una cstructura. quc cs cl marco. cl upurulo. lu muquinu inisma dc lu 
insiitucion Iuncionando I \ identemcnte , imu insiitucion rcal. viva. incluyc 
anibos t c r i n i i H i s : un concepto , sin estructura dontlc liiarsc, n o tcnia e s -

quelcto. soportc pulpublc \ por tanto. carcciu dc posibilidad de expresion 
objclivu. I na institucion. tiierteincntc estiticlurada. pcro s i n idcas. scna 
nn piuo bi/aniinisino. unu rculidud liiga/ cn l.i qtie s c hahiian siiNiituido 
los lincs por los niedios. 
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Es impor t an t e una puntualizacidn, porque interesa justificar en el lulismo 
insti tucional esta insercion, conceptual y es t ructura l , para aclarar desde 
el pr imer m o m e n t o que no se trata de una simple descripcion dc lugares 
y personas que por el mero hecho de venerar la imagcn del Bcato poseen 
ya pa ten te de lulistas. El lulismo represen tado por sus inst i tuciones, quc 
son tambien , pero no solo, lugares, personas y obras , es algo mas. 
E s a l g o m a s , p o r q u e , si u n a i n s t i t u c i o n es su c o n c e p t o y su e s t r u c t u r a 
es tambien accion, es to es: valores e intereses sociales reprcscntat ivos de 
t o d a s . las epocas nacidos y acompanados por m o d o s caracter is t icos de 
interaccion social. 

INSTJTUCIONES LUUANAS Y MALLORQUINAS 

Por es to no es casual, al menos comple t amen te casual, quc el lulismo 
haya logrado su con t inu idad pr incipalmente en Mallorca, aunque no dc 
forma exclusiva, a fo r tunadamen te , y como cs bicn sabido. 

Que el lulismo haya durado tantos siglos.se debe en t re o t ras , a dos ra-
zones impor tan tes : una —como apun taba desde hace ya t iempo Don 
An ton io Pons— al caracter especial del Reino de Mallorca. In tegrado a 
Cata luna, pero con personalidad propia , incluye rasgos unicos y especialcs: 
un aufentico imperial ismo misionero cn lo espir i tual , y comercial en lo e-
c o n o m i c o ; un mayor n u m e r o de l iber tades, respetadas y manten idas por 
la casa de Aragon hasta mas alla del Renac imien to ; un mercant i l i smo ita-
lianizante en el que la cul tura y la riqueza son mas impor tan tes que la cuna : 
una in terpre tac ion , a veces especialfsima del franciscanismo medieval y 
una vocacion medi ter ranca clasica en lo que tiene esta de universal, son 
rasgos, ent re muchos o t ros , muy a tener en cuen ta , cuando se piensan 
c o m o los envolventes de unas inst i tuciones representat ivas. La otra razon 
es la doctr ina luliana prop iamentc dicha, que encaja en este ambiente 
y se mueve den t ro de cl. 

No puede ser mi intencion el hacer una exposicion de estos aspectos 
y estas doctr inas , que tan ilustres predecesores y maestros mfos han hecho 
en este mismo lugar. Solo apuntar aquellos rasgos ideologicos que seran, 
total o parc ia lmente , el hilo vital de aquellas inst i tuciones que esbozare 
mas adelante . 

PENSAMIENTO LULIANO VERSUS INSTITUCIONES LULIANAS 

Sin tc t i zando al max imo la idea central del pensamien to , se podrfa decir 
que consiste en que es posible probar, por med io de la razon, las verdades 
de fe y la inuti l idad de la scparacion entre ambas . Esta simbiosis de mis-
ticismo mas razon , que con t an to ardor dcfendio Llull frente a Sigerio 
de Brabante y cont ra la doctr ina de la doblc verdad , aclarada profunda-
men te la labor personal luliana, esto es, su pe rmanen te necesidad de con-
vertir y conocer a los infieles. Esta idea. magnif icamente obsesiva, se apoya 
en la fe y en"la razon. Su "Ars magna" que es un "Ars inveniendi" es una 
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realidad en tan to y en cuan to en las vcrdades dc fe hay siempre un tras-
fondo racional e inteligible. precisamente rac ionalmente , en las verdades 
de fe. Por cs to estas vcrdadcs dcben scr halladas por dcduccidn logica. 
y c icnt i f icamente . dc los principios clc la Cicncia General que lleva en 
si todos los saberes part icularcs. El silogismo aristotelico cs la basc dc 
csta deduccion , presumiendo la existencia de principios supremos e irre-
versiblcs que los no cristianos o herejes no podran dejar de aceptar. Por 
otra par te , la posibilidad clc hallar todos los terminos medios posiblcs quc 
vinculan a cualquicr sujcto con cualquicr predicado. Dc ah i quc , segiin 
Llull, sera suficicnte con aumentar los predicados posibles de un sujeto 
y dctci minar por mcdio de cllos misnios o clc su coinbinatoria los quc con-
vicncn al sujeto propucs to dc acuerdo con normas formales y doctrinales 
pcrmancntcs . El mcri to gcnuino clcl 'Arte gcncral" esta en la capacidad dc 
iluminar pa lpablemente la int ima coincidcncia dc la revelacion con la razon, 
al mismo t iempo quc la dc la lilosofia con la teologia. 

Pero junto a una logica, quc quicrc scr practica. y no excluye una apo-
logetica, hay tambien una metafisica 

La metafisica clc Llull. dc raigambrc agustiniana. y, por tanto, clc alguna 
forma proxima al neop la ton i smo . cxigc un ejemplarismo en (a realidad. 
csto cs. las cosas son semejantes dc las realidades divinas. Este radicalismo 
no cs ajeno en l.lull a la pauta marcada por el radicalismo espiritualista 
del franciscanismo De ah i la necesidad dc una mistica al lado dc su me-
tafisica Esta mistica cs posible gracias a la doctrina dcl ascenso del alma 
hacia la con templac ion . Esta via contempla t iva . partc basada cn hi psi-
cologia aristotelica dc las potencias dcl alma. parte en la ampliacion de 
los l lamados " s cn t i dos " intclectualcs. imicos capaces dc aprender las reali-
dades espiri tuales, mucstra la sagacidad de Llull cn combinar la abstraccicin 
con la iluniinacion intcrior. Y, gracias a la cual,el alma sc desprende de lo 
sensitivo para planear hacia la contemplac ion de la divinidad. 

Hasta aqtti estc brcvisimo resumen dcl cuerpo doctrinal luliano Pcro 
qui/.iis suficiente para presentar cstas ideas conversidn racional por medio 
de la fe y la ciencia, misticismo y contemplacidn, intencidn universalista, 
sintesis metafisica, etica de la accibn y el pensamiento lo que cada una, 
y en t re iodas las instituciones lulianas Leredaran de e>. 

LAS INSTITUCIONES 

Del auo 1276 hasta 1966 MIRAMAR representa, por lo m e n o s , t r e s dc 
cstas idcas: basc racional y cicntifica para la formacion de misioneros, 
c o m o repctidas vcces ha escrito Don Sebastian Garcias Palou. una posiblc 
e insospechada con t inu idad del franciscanismo ( c o m o a p u n t o J .Hillgarth) 
enlace con el lulismo en Palma gracias a Guil lermo dc Vilanova y Guil lermo 
Pages ( c o m o muy bien han invcstigado Olivcr Monscrrat . Perez Martmez 
y Gaspar Munar) , pc rmanentc vida eremit ica contempla t iva , difusion es-
crita a traves de la imprenta dc Caldentcy , y de su cscuela de la que son 
epigonos impor tan tes Prals, Olc/a y Valero. Y por cncima y envolviendo 
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las rculi/.ueionos pructicus, Miramar quc reprcscnta el papcl oonto s imbolo 

luiiano r a r a todas !as generacioncs coster iores . 
C o m b i n a n d o la conicmplac idn con lu accicin. cl cromit ismo nuillorc]iii 'n 

scra, por lo menos cn sus primeros siglos. emmenie inen te lnliano foda 
la geogralia eremii ica mallorc|tiina esia pobladu por la idea dcl usocnso 
cspiritual que L.ltill estrcnd en Runda. Pero lamhien. una u v nias. no se 
desctiida lu accion pcdugogicu. Asi. enscnun \ oatoqui /an al mismo l i cmpo . 
Basilio Murques en la Stu. Trinidud dc \ ' a l ldcmosa . .Inan Mir en Sun Onofrc 
de Dcya. l i u \ Juan en Sia. Catalina tle Sbller. Mosscn Nuto en Terncllus, 
y o t ros U) liaoen en San Salvudor do l c l an i lx cn la Bonu Pau de Monluir i . 
en "els Orfcus" tle 1'ulmu c tc . e ic . y, por enoima de l o d o s . l a ligiua de 
Bartolomc C A T A N Y . cl mas lulista de los moralistus mullorquincs dcl 
Siglo XV, que rr.crece •. or sf solo !a atencion de una invesfigacion a fondo 

Ot ro in t en to de coord inac io r inst i tvcionai es cn t re contevr.clacion y cien 
cia raeioaal . tuera ya del crer/i t isrr.o r r o r i a r r c n t e d i e . c . !o cons t i tuyen uos 
c s c e i a s rvraies: S ta . Magda.cna de Puig dTnca y Momes ion ue -orreras . 
Con nna tradicion pedagcigica notablc . uunquo su progrumu do ostudios 
y la ealidad dc los mismos h a sido disoutidu. poseen el hoolut impor tunte 
de inieniar ser el vii iculo. on lono iiicnor. dc lo t|tic era Randa: la liga/dn 
tlc la cultura de l;i "vinyu > el Itmollur con la cienoiu u nivcl universiturio 
\ que cstaba rcprescntudu en aqucl m o m c n t o . en ol I s t u d i o ( iencral . 

L.a siniesis tradioio.nul inas rc|)rcsentutivu dol lulismo instiliicionul vicno 
qui/.us dada de lormu mus caracter is l ica. eu el mon tc do Randa: la oon 
tcmplacion \ lu oicnoiu filoscifiou sc dun uquf. sobro todo on el siglo \ \ . 
tle lorma eminenio : Murio de 1'assa. el profosor 1'cro Juun Llobot. s i i tli^-
c ipu lo Gabricl Desclupes >• sobre todo cl |'iuso dol inetulisioo Podro Dagui 
\ su " O p u s do Lorniul i tut ibus". Yu 110 siilo cs lu contcmplac ion ipio 
por olru purte en San Honoru lo \ Graciu seni impor lan ie sino ol pen-
samienlo superior . motiouloso \ trubujudo. 

l.u ncccsidad dc universalismo. lun proli inda a la exi^ansion de lu doo-
uina luliana. se prcsentu tambion en lu idou permancnte de lu cnsoiiun/u 
tinivcrsitaria Y csto oourrc en lu oiudud dc Pulinu ITunero 011 lu cseuclu 
catcdral : l u c g o . e n cl convonto dc Sun l-runoisoo. Tumbicn 011 ostu cpoca 
de rculi/ucioncs h u \ s i i s rcprcscntanlos: Guillcrnio Llobct . Pcdro Corretgor. 
.Iiiun Ximcno \ Anton io do Suntu Oliva Sus onsoiian/us son | rineij uhncnie 
cn el terreiio tle lu Logica. Gruniutieu. I ilosoliu \ Icologia . 

i n I48| Agnes dc Ouinl \ cn I4S4 Boutri/ do Pintis tcstan 011 fuvor 
de t u i u eatcdra tle 1 ulisint) en Palina. Nucvumcnto aqui ujurece Podro 
DAGLT. suecdicnclolc in ipor tanles filosofos lulisias: Juimc JANI .R . \ r 
naldo 1)1 S( OS . \ Bcrnardo BOIL. I n 14X3 I d o . cl Cutolico fundu el 
Estudio Generul oficialmentc \ . upcsar dcl untilulismo miliiunie piigina 
pc rmancn tc dc l u incomprcnsioii u u l i r u n / u sigucn l u l i s i u s do rango uni-
versitario im|)ortantcs oomo Cubasprti \ ( ienovurt . 

II deseo cons tuntc de tinivcrsalismo. dc cxprcsion doolrinal dc lu idoologfu 
luliana. tiene en csios m o m e n i o s s t i truscendcnoia luer.i dc Mullorcu. Asi 
Nicokis tle Pax difundc la palabra \ obru el lulismo cn Alcaki Do 1526. 
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u I5 l )7 sc succdcn aeoniecini icnlos impor tantes . \ purto dc la rundacidn 
dcl cologio dc Montcsidn. JCL c|uc saldran lulistas importaii tcs como Jo 
rdniino \ a d a l . cpic tlolondera la causa do la I tiropa dc I ren to . o l ios lu-
lianos sigucn la l r a \ cc lo i i a inlornaciunalista dc I lull (.)ui/AS lus uuis sig-
nilicativos para Mallorca soran Scrra. Hellvcr. Sccm. lubi. Mborti \ Mi 
guel I homas do I axacpict. 

I n o| siglo XVII \ cn cl XVIII. pcro sobrc todo 011 cl primoro dc cllos. 
SC llcga a la maxiina cxpansidn dcl luiismo institucional 1'or uua parto 
cun 1111 ronacimicnto purista dc la doctr ina dcl Hcalo. 1111 rc iorno inaxiino 
a la iradicion (sin sxckdr , no cbs tan te cVc es ofro rasgo ~ u y s".vo > 
ca rac lcns t i co iiu ospiritu do libcrtacl \ dc a lv r lu ra iniportaincs no se 
u h i d c quc convivian los lulistas al mismu tiom; o con los cscotistas. SIIANS 
tas y :o istas). Los -or^hres o e !:e"an a cabo este re lornc son Uaspar 
Vidal. Anton io Btisquets. 1'cdru I tillana. Rai inundo Zangladu. Pecho Bon 
na /ar \ sobro todu Lranciscu MAR/ .AL. con SIIS ooincntarios al "AKS 
M A ( i \ \ " \ SUS apuntcs a la liigica luliana. auieui ico vinculo cntro 1 I M I 
\ la Idgica dc Lcibni/ \ la Idgicu matcmat ica inoclcrna. l'or o t r a . l a liula 
1'ontilicia dc 1673 i|tic iranslui m a b a ol I s tudio Gcneral cu l nivcrsiclucl. 
L.uogc)|CII I o')R sc imprimiian las " ( 'ons t i tnc ioncs . I s ta iuios \ privilcgios 
do la misina" cpio daran cartn do uccidn roal a la iniova inslitucidn 

\ U \ U \ A citar las vicisitiiclos \ proyeccidn do la I nivorsiclacl do Mallorca. 
cpio tan inagistrahncnlc lia hoolio Don Jahno l.laclo \ hcr iagut . I ! cspiritu 
!'j-iano sig'.i6 cn e'.!a « . a r-esar dc !a asc.*sia dc .^s c- •'• Jc los eradv.andos, 
ligcrameiilo distinias sogiin scan do \lil>2 A I ""*.•"*(). clo 1750 a I 7l)Q o do 
CSTA looha hasia ltf l)2. cumo ha mos t rado mi cologa ol Dr Triiis Xioioant. 
la concicncia luliana lato clo forma incgahlc. 

l a Univcrsiclad no es cl l i l t imo. auncjuc si cl nuis iogrado do los e.scaloncs 
insti tucionalcs dcl lulismo. J i in io A la mislioa \ A la motal isica ha\ lain-
bicii una moral dcsiinacla a acpiellos asp-cctos clo la accion. lan cara al lu 
lismu. L.sta moral pnictica. paralcla a los csludios. \ acoinpanaiulolos. 
sc plasind cii dus insti tuoioncs clc variada lor tunu: una luc cl Cologio do 
la Sapioncia fundado por Bartolome 1 lull \ quo luvo cntrc sus colcgialcs 
a unu dc los mas impor tantcs lulisias cstudiosos dc todos los tiompos. 
al I'. Kaymunclo 1'ascual. I a otra fuc cl Scniinario Conciliar. cpio so nu 
n iu dcl lulismo \ vivid conio lulisla los primeros cicn atios dc cxistcncia 
salvando e' . t ro~ ie /o :a" er.iabie con c* Cbisr-o Dfaz '.. . :crn 

R/Sl MII.XDO 

l.sta panoramica . brevfsinw. dol lulisnio isleno. pucdc conduoirnos . no 
obstanfc. a algunas conclusionos impor tantes : 

1 lla habido \ ha\ una dootrina luliana dc vitalidud permunente , 
csta pcrmancncia pucdc bastarsc cn la divcrsidad dc lugaros \ porsonas 

pcro sicmprc inc luycndo. c o m o subs t ra to . una imidad rcal: 
3 . csias caractcrisl icas cstan basadas CN unas institucioncs t|tic las so-

por tan . rcprcscntan \ def icndcn: 
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4.—que cstas inst i tuciones han sido y deben ser vitales. apasiona-
damcntc activas, y dcbcn serlo, a h o r a . c o m o cntonces cn Mallorea. t]tic 
esta. c o m o lo cs tuvo cn o t ros siglos. social e h is tor icamentc preparada 
paia qtic asf pcurra . 

Hoy , m o m e n t o en que Mallorca vuelve a recuperar sti rango universitario 
de "r imera fiia, rango que nunca debio p e r d e r - no debe olvidarse que 
eualcsquiera que sean las Artes o Ciencias que sc impartan en las diferentes 
Facul tades , sigue tcn iendo y pesando sobrc ella un pasado cxigcnte que 
la obliga a un sent ido universal. Y que cualquier insti tucion que nazca 
y se desarrolle tendra que ser tan mallorquina c o m o luliana sino todas 
y neeesar iamente en cl cuerpo doctr inal . si en la necesidad de una cultura 
cual i ta t ivamente cristiana y abierta a la vez a todas las convivencias • . Y, 
si quiere cumplir el fin —cualquiera, rcpi to . que sean los aspectos etian-
titativos quc se ofrezcan cn sus programas quc la indiosincrasia de nucs t ro 
pueblo vicne ofreciendo desde 1229 hasta ahora a la ctiltura espanola . 
debera tcner en cticnta y muy presente todo lo apt tn tado cn cstc breve 
restimen: esto cs. qne las inst i tuciones lttlianas. por el cn tus iasmo cn dc-
fcnder una idea. por su ampl i tud humanis t ica , por los hombrcs qne salicron 
dc ellas y las represen ta ron . son ahora un ejcmplo para nosot ros . 

He dicho. 
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DISCURSO 1)1 C ( ) \ I I S t \ ( I O \ DIT. " M A G I S T E R " TRIAS MERCANT 

I.A REVELACION FILOSOFICA DEL LULISMO INSTITUCIONAL 

Excclent is imos c I lustrisimos scnores, 
"Maes t ro s " dc la "Escucla Lulistica Mayoricense" , 
Senoras y scnores: 

l ie tenido la ocasion y la mision de eontestar cn varias scsiones acade-
micas a las lecciones inaugurales de nuevos "Magistr i" . He tenido mis di-
ficultades que HE tenido QUE superar con el fin de scguir EI I.IIO discursivo 
de aquellas leccioncs insignes. Aquellas eran dificultades de ordcn acadc-
mico quc sc vencen con los recursos que la profesion misma pone en jucgo. 
Hoy , cn cambio . me enfrcnto a dificultades de orden sentimcntal >. a 
veces. en cstc terreno las relaciones del espf r i tu ,no son lo academicamenle 
corrcctas quc uno quisiera. 

Con el profcsor Candido Gcnovard me une una amistad y un compa-
ncrismo mtiy hondos . La amistad y el eompaner i smo de los ahos csttidian-
tiles y de nuestra profesion aetual Jun tos hemos saborcado y stifrido 
las alegrias y las angustias de una carrera universitaria. Jtintos liemos lle-
vado a cabo la ilusion de unes t ro ideal profesional. Los dos ahora en la 
Universidad de Barcclona luchamos por tina cnsehanza eada vez mas per-
fccta. Comprcnderan Vds. qtie hoy . al volvcrnos a encontrar juntos cn 
la '"Schola Lullist ica". insti tueion tan mallorquina y tan nuestra, c o m o 
mallorquines somos noso t ros . la tinica respuesta mia a la lcccion inaugural 
dcl Dr. Genovard seria, por mi gus to . un elogio a la amistad quc nos une. 
Esta se resun.e , no obs t an t e , en un carinoso a b r a / o . que sabe e! Dr. Oe-
novard qtie es muy sincero y muy in t imo. 

Pero aqti i no estoy para rcsaltar meri tos pcrsonales ni para hacer piihlico 
el corr.paf.erismo QUE nos une al Dr . Genovard . F.n la terjeta dc invitacion 
sc seiiala mi mision )X)r parte dc la "Schola Lulistica". Y esta no cs otra 
que " respondcr cn nombrc tlel I n s t i t u t o " . a la leccion que acabamos 
de escuchar . Y, en este te r reno, no juegan sent imental ismos i-ersonales. 
Ei profesor Genovard sabc. por su profesion y sti dedicacion a la filo-
sofia. quc esta cs rigida. rigurosa y racional. Y en cstc tcr rcno. sin con-
cesioncs pcrsonales, me sittio ahora . 

Lo que ha hecho el Prf. Genovard respccto al lulismo no lo habia hecho 
nadic. Mi afirmacion puede parecer tm tan to exagerada; pero voy a jus 
tificarla. 
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R. Llull ha sido cs tudiado hajo los mus diversos uspectos: su Idgica. 
su niosofia, su teologfa, su mistica. c tc . I ;i pedas>ogia luliana lia sido ana-
l i /ada por lulistas cminen tcs . Pcro cs que cl Dr. Gcnovard no estudia la 
pcdagogia dc Llull ni dc l o s lulistas: no csludia t ampoco la filosofia de 
Llull ni dc los lultstas. No sc si Vds. a travcs dc las numcrosas citas dc 
lugarcs y dc person.as. quc n o s h a ofrccido han scguido la tcsis clavc del 
Prof. Gcnovard. Pc rmi tanme quc la centre \ quc a la vc / . complc te su 
evolucion diulccticu, uspecto al quc no hu llcgudo cl Dr. Genovard. Cito 
un tcx to , quc mc purecc clavc. dc su discrtacidn: 

" I I lulistno nos ucabu dc dccir rcprescntudo poi s t t s inst i tuciones. 
quc son tambicn pcro no sdlo. lugarcs. personas v obras cs aclcmus 
valores c intereses sociales rcprcsenlutivos c l c todus lus epocas . nacidos 
x a compahados por tnoclos caractcr is t icos c l c intcraccidn social" . 

Ll t cx to c]iic acitbo dc citar cs mu\ denso. ,.Quc quicrc decir que cl 
lulismo cstii rcprcscniado por s t t s institucioncs. ' ;,Quc signilica qtie cl 
lulismo cs "vulores c intcrcses soci;ilcs""' ; . 

Rccordcmos por t t n n iomcn to la filosofiu dc llcgcl \ p rcgun tcmonos t 
, 'Cdmo cl pensamicnto puro , cl pcnsamicnto dc R. Llull. puedc llegar 
a scr valorcs c intereses sociales'.' Ilegel h;i hablado dcl espiri tu \ dc su 
dialeelica. En primer lugar cl "cspir i tu subjc t ivo": almu. con ciencia. 
cspir i tu , cn cuan to sabc y quierc II Dr. Gcnovard nos ha hablado cn R 
1 lull dc "cunleniplacidn v accidn". Pero el espir i tu. ser para si. mismidad 
no sc queda ccrrado cn la intcrioridud c intimidud lin u.ia profundu mc-
ditacidn consigo. que cons t i tuyc , segiin l lcgcl. lodu uctlvidud dcl cspi-
ritu. c s a mismidad sc cnajcna paru conoccrsc \ quererse . \ ;tl qucrersc . 
sc proyccta y cngendra un m u n d o como su o t ro . I s cl "cspi r i tu obje t ivo" . 
h.s un cspiri tu qttc estii ah i . que no ticnc sujeto; que 110 c s na tu ra le /a ; 
pero quc ticne csc caractcr dc la na tura le /a . dc cse "cstar ; ihi ' ' En llegel 
estc espfrit.u objc: ivo es derecho , moral idad y e t ic idad. 
En csa dialectica luliana quc nos ha mostrudo cl Dt. ( icnovurd, cl "pcn-
samicnto lu l iano" cn si mismo. en su mismidud int imu. quc cs " inst i tu-
c ion" . La idea pura dc la convcrsidn. esquema dc cspiri tualidad cognos-
citiva. sc objetiviza cn plan misional, cn Lscuelu dc lenguas. cn obrus upolo-
geticas. I.sto quicrc dccir cl t cx to del I'1!'. Gcnovurd: "el pcnsumicnto 
luliano tuvo dinamicidad intcrna suficicntc para objctivursc cn "vulores 
c intcrcscs socialcs". L.a " c o n t c m p l u c i o n " luliana cspiri tu subjetivo 
sc h a c c " acc idn" cn Miramar c n cl siglo XIII \ llega u lo largo dc scis 
siglos dc inst i tuciones inintcrrumpidus u l culmcn dc l u objetivacidn itts-
litucionul c n cl siglo XVIII con l u l niversidad Itiliana. 

Pcro cste proccso dialcctico clc objetivacidn discurrc por i i n a l endmcno-
logia bicn definida. En su origcn c s " | ' C n s u i n i c n i o " . mismidacl espiritual 
cu su scr para s i "cspi r i tu l i t l iano". "concicncia lul iana". son las c \ -
prcsioncs que hu emplcado cl I)r. Gcnovard para |>asar despucs, cn 
cn un proceso dc objetivacion \ ultcridad. a idcologia " ideologia lul iana", 
vuclve u scr la expresidn del Dr Gcnovard Lu ideologia. a difercnciu 
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del pcnsumicnto puro , no rcspoude a c o m o cs cl inuiulo o cl hoinhrc : 
sino qtie interesu por un "para aue" \ un " i / " c sc pucdc haccr" l-.s prac-
lica o. nicjor. "p rax i ca" . usando una nuis rigurosa tcrniinologfa marxista 
No cs una siinplc actividad cognoscente . sino un podcr c o n l o n n a d o r 
- a c e n a d o o desafor tunado- de la realidad. Por vltirr.o. :sc "que sc r a e d e 
haccr" ideoldgico llega a un grudo dc saturacidn ohjctiva lal. quc se con 
vicrtc cn una insl i tucion. en csa estructura con mcdios. prestigio \ fucr/a 
sulicicntcs para l enc r " \ igcnciu real" en la socicdad. auuque en sii prin-
cipio subjctivo ar ranque dc una lension dc contrar ios . Aln radica. prc 
cisaincntc la suiil invosliguciiin dcl Dr. ( icnovard. II lui sido capa/ dc 
cnhebrar el hilo con t inuo de c o m o la intimidad luliana dc la "conlem-
plucicin' eon la accion dc ha ido ins l i tuc ional i /ando en eremii ismo en 
escveias rv.rales, en escveia catredalicia, en verdadero Estvdio Gencral 

Pcro el proccso dialect ico. preeisamenie por su canictcr diulcctico. es 
dinam.ico eien por eien \ permitc la rcvcrsibilidad despues de un llujo 
\ reflujo socioldgico e ideologico. i a q u i \ cn cstc p.unto es en dondc 
quisicra aportar mi c o m p l c m e n t o a la disertacion del Dr. ( ienovard. ( ;)ui/;is 
nii icsis sea un a i r e \ im ien io : pcro rospondc a una hermencTitiea rigurosa, 

Mi al i rmacidn cs muy simplc: I a fiio»offa lulista prinoi| almcnle on 
el m o m c n t o de inayor dcusidatl instiluoional 110 doriv; dircotainonlo 
Jel pcnsamicnto puro do R. I lull. sino do la inst i tucionali /aeidn dc osc 
pensamiento I sto cs de suma unpor iac ia . porque permito un onriquooi-
iniento y una rccrcacion dcl ponsamionto primil ivo. al asimilar cn oada 
m o m c n i o los valoros e intcrcscs idcoldgicos en una intcraocidn sooial 
i rrcpctiblc. 

1 s iniposibK eu oaua i nomcn to desarrollar csta lesis. 1'ormi'tanino lan 
solo dos ejeinplos cloouenlcs Scan cl pr imcro los "Tra tados do lilosolia 
hil ista" del siglo XVIII . Estos no rcspondcn a la eoncepcion filosdfioa 
luliana. sino a su objctivacidn uni\ersii ;uia R. I lull. pongo on oaso. en 
el "Arhol imaginal" plantca cl prnbloma de la divisidn do las oicnoias 
sogfu: el cs(|ticma dc las sictc aries libcrales. I I 1'. Pasquul. \ 0011 el los 
lulistas ooctancos . eonoee el plan de R I lull: pero no lo sigue por "creorlo 
no a c o m o d a d o a los l i cmpos" . eiio lus palubras dcl lulista. ,,(.)uieren \ i l s 
uiia oxprosiiin mas couvinccnto quc la quc aeabo dc eilai ' l'ara lulcs 
lulisias cs miicho mtis cfcctiva \ nuis acttial la divisiiin dc lus oicnoius oon-
forme a la divisidn dc las fuculiutlos de la Lnivcrsidad Pcro \a nuis ulla. 
en nues i ro caso. la rctrovcrsiiin de la institucionulidad rospoolo al pcn-
samienio . I I :oino II dcl "I .xamen dc la ( i i s i s dcl P Kcijiii ". dcl I' Pusquul 
no sdlo cstii inon tado oonforme la dhis ion de las lacultadcs sino quo. 
refiriendose a !a es t ructvracion filosofica, so svbdivide cn aqucllas materias 
do ldgica. lisica y motulYsiou. quc sc corrcsponden u los tres uiios univcr-
situritis de la I uctiltad de filosoli;:. Lu filosolia lulista 110 es. pucs. un 
comontar io a pie tle pagina al peiisainicuto dc R. l l u l l : sino unu recreaeion 
del niismt) segfui el modc lado dc SII objctivacion institucional 
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Mc perdoncn o t ro e jemplo . lil espir i tu dc R. Llull cn cl Arte general 
cs un "espiTitu dc c o m b a t e " . lil Artc es un duro csfucrzo paru justificar 
su validez logica y diaiectica, c o m o u ie todo de conversiori de o r o r o -
siciones y de mentes . Pcro estc "cspir i tu dc l ucha" sc objetiva cn los siglos 
XVII y XVIII en el Colegio de la Sapiencia en una inst i tucion: el juramer i to 
que debian prcstar los cscolarcs al ingresar en el Colegio. Tal j u r a m e n t o 
llega a una densidad objctiva mayor al traducirse ins t i tuc ionalmentc en 
1.637, por orden y m a n d a t o del visitador Dr. Togores . cn la tecnica me-
todologica de la "confe renc ia" . Si lccmos un t ra tado de filosofia o de 
tcologia lulista del siglo XVII I , no t amos en el ese "espi r i tu de lucha" 
luliano al quc nos bemos rcfcrido. Pcro "cse espir i tu de lucha" no cs 
exac tamcn te cl dcl Ar te . sino el de la insti tucionalizacion dc la "conferen-
c ia" . El Artc no rcspondia a la apologetica filosofica dcl m o m e n t o ; sin 
embargo la "confc renc ia" t raducia en su es t ruc tura al "esptr i tu lu l iano" 
del Arte en la sintesis c o r r l a s interacciones sociales del ant i lul ismo del 
m o m e n t o . La "confe rcnc ia" permi te , de esta fonna . convertirsc cn el 
m e t o d o lulista filosofico mas apropiado de aqucl m o m e n t o his tor ico: 
cs un m c t o d o apologet ico-dcmostra t ivo. 

J u n t o a la tcsis. muy original dcn t ro de la investigacion Iulista. dc la 
objetivacion del p e n s a r . i e n t o de R. Llull en inst i tuciones Listoricas 
y lulistas. del Prf. Gcnovard . y c o m o c o m n l e m c n t o de la misma, nic atrevo 
a sugerir mi hipotesis de la rcversion institucional sobre el pensamicn to 
de los lulistas postcr iores . 

P A L A B R A S I I N A l . H S 1)1-1. RE( T O R . Dr. GARCIAS PALOC. 

Cerro el solcmnc ac to academico el Rector dc la "Maioriccnsis 
Schohi Lull isi ica". l)r. ( iarcius Palou, quien, u raiz del asunto dc lu lcc-
cion pronunciada por el Dr. Gcnovard Rosscllo. schald la imporumcia his-
nirica dc los lemas p<edagogicos den i ro dc la hisioria dcl lulismo. 

Acabado cl brcve par lamenio dcl | ) r . Garcias Paloti. cl L x m o . I)r. Planas 
Muntancr declaro cerrado el ac io academico . 
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