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EL C O N O C I M I E N T O T E O L O G I C O , 

C O M O P R E C E P T O . S E G U N R. L L U L L 

E n el desarrol lo del discurso luliano los hechos evidencian una impor-
tancia capital de la formacion apologetica. Desde las pr imeras paginas del 
Llibre de contemplacid hasta los u l t imos apun te s de Llull, la estrategia, que 
j un to a la formacion simbolica y a la conceptual con fo rma su discurso, esta 
penetrada por su explicito proposi to de la "convers ion de los infieles" (1). Con-
c re tamente m u c h a s decisiones a nivel textual vienen mot ivadas por su enfren-
tamiento con el medio cultural m u s u l m a n . En esta linea puede resultar inte-
resante recoger a lgunos datos en t o rno al precepto del conocer a Dios que 
pueden ser utiles en el m o m e n t o de precisar la pos tura luliana sobre el alcance 
del conoc imien to teologico. Este analisis debe part ir de u n a consideracion casi 
estadistica de los e lementos textuales, de jando para otra ocasion una afirma-
cion positiva sobre el t ema. 

1. Las af i rmaciones lulianas sobre la posibilidad del conoc imiento teo-
logico son de sobra conocidas . Esta posibilidad tiene c o m o fundamen to pri-
m e r o la realidad ontologica de la relacion causal (2).A traves del acto creador, 
ent re Dios y el h o m b r e se establece una cierta c o m u n i d a d de es t ructura . que la 
tradicion acos tumbraba a explicar c o m o ejemplar ismo. Llull. p rofundizando 
esta concepcion. ve c o m o fundamen to liltimo de esta relacion ejemplar la 
es t ruc tura correlativa presente en todo p lano del ser. tanlo en Dios c o m o en 
las c rea turas , a teniendose, logicamente . a las de terminac iones part iculares de 
cada p lano del ser (3). 

A esta posibilidad intrinseca le precede. ava landola . la af i rmacion con-
tenida en la revelacion de que el h o m b r e esta Uamado a a m a r a Dios. Llull al 
referirse a este texto de la revelacion (Deut. 6,5; Lc. 10. 23), quiere interpre-
tarlo s u b r a y a n d o el aspecto intelectual. 

En Ars mystica, por e jemplo, se dirige a Clemente V recordandole este 
"praeceptum primum legis" y rogando : "dignum ei iustum est, quod sanclissi-
mus papa Clemens quinlus et eius reverendissimi cardinales ordinarenl moduin. 
per qtiem infideles exireni ab errore el venirenl in semitain veritaiis" (4). Pero 

1. Vida coeldnea 5; 8. 
2. Este principio funda la esencia misma del Arte y su explicitacion mas evidenle lo es la leoria 

del ascenso y descenso del entendimiento. Su practica se inicia en el mismo Llibre de amiemplacio y 
Llibre de demostracions. 

3. Cf. mi Eslriiciurtis del pensar luliano. tesis doctoral presenlada en la Fac. leologica de Freiburg 
i. Br.. 1974. 

4. Ars myslica. Prol. (ROL V. 286). 
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Llull no se limita a interpretar el pasaje c o m o un consejo. Asi, en el Llibre de 
demost rac ions , c o m e n t a n d o las palabras de Jesus en su apar ic ion al incredulo 
T o m a s , escribe: "On, per assd es significat que aylan obligat es 1'enteniment a 
eniendre a lola sa forsa con la volentat a antar" (5). Opinion conf i rmada 
p lenamente en u n o de los ul t imos opusculos que escribiera. C i t ando el texto 
biblico, comenta : "Et istud mandatum toiitm hominem comprehendit, quantttm 
ad bona naturalia, quae habel el ex quibus est conslilulus, el quanlum ad bona 
terrena. Et ideo nullus est excusatits, quod non agat secundum posse suum ad 
cognoscendum divinam Irinitalem et incarnalionem. Et qui contra dictum 
praecepium facit, est accidiosus, superbus el invidus, et poenae infernales el aeler-
nales ipsum exspeclant" (6). 

La gravedad de las palabras lulianas debe entenderse a part ir de lo que 
podr i amos l lamar "posibilidad intr inseca" del conoc imiento teologico. El 
precepto revelado urge tanto mas , por c u a n t o coincide con el m i s m o orden 
natural objetivo (que obliga por cuan to , s iendo su efecto, es expresion de la 
voluntad divina). Es t amos en la linea de razonamien tos por los que Llull 
af i rma la moral idad de lo na tura l , la obligatoriedad mora l de observar el orden 
objetivo. 

A este complejo doctrinal pertenece, en lugar des tacado, la af i rmacion de 
la igualdad de las potencias del a lma. En este sent ido analiza Llull el precepto 
biblico en el Liber praedicationis contra iudeorum. El e s q u e m a conceptual que 
emplea este texto es de relevancia al proceder a u n a confrontacion de los con-
ceptos usados por Llull y los de la escolastica latina. Tend iendo a la demos t ra -
cion de la tr inidad por los correlat ivos, Llull explica el precepto en los siguien-
tes terminos: (7) 
ex toto corde - ex tota volunta te : a m a n s - a m a t u m - a m a r e , 
c u m tota a n i m a : intellectus - m e m o r i a - vo luntas , 
c u m tota men te : potentia - ob iec tum - actus . 

Resumiendo los datos apun tados , y a tend iendo al con jun to del s is tema 
luliano, podemos af i rmar que en opinion de Llull: 
a) el. precepto revelado obliga t ambien al conoc imien to teologico, 
b) la obligatoriedad de este precepto se funda en el o rden objetivo, expresion 
de la voluntad divina. 

Conf ron tando estos resul tados con las t radiciones escolasticas latina y 
arabe , encon t r amos un parecido conceptual m u c h o m a s p r o x i m o ent re los 
arabes que entre los latinos. Con todas las salvedades que a u n a af i rmacion 
general de este tipo deben hacerse. 

2. La teologia latina conoce dos p lan teamientos de la cuestion. U n o vin-
culado con las reflexiones contempla t ivas , p r e p o n d e r a n t e m e n t e monas t icas , y 

5. Llibre de demostracions I, 13 (ORL XV, 18). 
6. Liber de divinis dignitatibus infmilis et benedictis. Prol. (ROL I, 177s.). En la Lectura Arlis, quae 

intitulatur Brevis practica Tabulae generalis aparece la cuestion: "Utrum Deus plus diligat esse 
amatus in via, quam intellectus", a la que responde negativamente. Los textos paralelos podrian 
mulliplicarse facilmente. 
7. Liber praedicationis contra iudeos, sermo 13 (ed. J.M. MILLAS VALLICROSA, Madrid 1957, p. 
95s.). 
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ot ro incorporado en referencias escolasticas p rop iamen te tales. 
En pr imer lugar el p lan teamiento viene condic ionado por el texto m i s m o 

que en la redaccion deu te ronomica desconoce la palabra "mens". En este sen-
tido los comentar ios de H u g o de S. Victor o Bernardo de Cla i rvaux se refieren 
a los aspectos intelectuales del precepto t in icamente en el contexto del acto de 
la vo luntad(8) Los maes t ros escolasticos, por su parte, s iguiendo fundamenta l -
men te esta tendencia, tratan del texto en conexion con el fin liltimo del h o m -
bre y con el a lcance del precepto en cuan to "mandatum cariiaiis" (9). En 
cuan to tal. solo puede ser l levado a cabo con plenitud en la visio beatifica (10). 
Por ello los autores discuten el alcance del precepio en si, inclindndose a ver en el 
una incitacidn a la perfeccidn total (11). La referencia al entendimiento tiene 
lugar en cuanio esie es un "principium actuum voluniatis" (12), d u d a n d o que 
concepto biblico referirle (13). 

Al fundamenta r en cambio la investigacion teologica. el lugar clasico es el 
texto de / Pedro 23, 15, asi c o m o tambien las reflexiones en to rno a la posibi-
lidad del conocimiento natural de Dios. 

De m a n e r a general , puede af i rmarse que con la superac ion de la teologia 
preferentemente monas t ica del siglo XII , y la consiguiente institucionalizacion 
universi tar ia , se lleva a cabo u n a mas o m e n o s clara separacion entre cognitio 
y dilectio. El con ten ido conceptual que los t e rminos conl levan de te rmina a 
g randes rasgos las dos realidades sin demas iadas interferencias. Dileciio dice 
c a m i n o a la perfeccion y sehala el nucleo m i s m o de la visio beatifica. Cognitio, 
por sii par te , in t roduce y a c o m p a h a a la dilectio. A p u r a n d o aun m a s . u n a se 
refiere a la vida interior (contemplacion) , y la o t ra a la vida exterior ("apolo-
getica"). 

3.A este pun to la escolastica m u s u l m a n a presenta u n a solucion del pro-
b lema a t raves de u n a concepcion uni tar ia de la relacion del h o m b r e con Dios. 
Los m i s m o s pasajes coranicos podian en tenderse facilmente c o m o refiriendose 
mas al conocer que al amar . Dist incion ajena a la reflexion a rabe en su con-
j u n t o . Pero lo que caracteriza de m o d o eminen te esta reflexion es que entre los 
teologos m u s u l m a n e s tiene un lugar propio la discusion sobre el conoc imien to 
de Dios en cuan to precepto. Y es opinion comi in que c o m o tal debe leerse el 

8. "Dilige ergo Dominum Deum tutim toto et pleno cordis affectu; dilige tota rationis vigilantia et 
circunspectione; dilige et tota virtute. ut nec mori pro eius amore pertimescas...Sed sit nihilominus 
intellectui praevia lux et dux rationi. non solum ob cavendum haereticae fraudis decipulas, et fidei 
puritatem ab eorum versutiis custodiendam. verum et caulus quoque sis nimiam et indiscretam 
vehementiam in tua conversatione nitare". BERNARDO DE CLAIRVAUX, Serm. in Cantica, 20. 
4 (PL 183, 870). Cf. ID.. Serm. de diversis, 29, 1 (PL 183, 620); HUGO DE SAN VICTOR. De 
sacramentis II. 13. 9 (PL 176. 536); ID.. Allegoriae in velus Testamenium III, 4 (PL 175. 660) 

9. BUENAVENTURA, In II Sent., d. 28 a 2 q,l. 
10. BUENAVENTURA, In I Seiu., d. 17 p.2 q.4; TOMAS DE AQUINO, De perfeclione vitae 

spiritualis, 4. 
I 1. BUENAVENTURA, In I Senl.. d.48 a.2 q.l; TOMAS DE AQUINO. De perfeclione vilas 

spirilualis, 5; ID., De dileclione Dei et proximi. 18-24. 
12. TOMAS DE AQUINO, Summa theologica II-II, q.44 a5. 
13. Santo Tomas (In Mt. 22) refiere inteligencia a "cor", voluntad a "anima" y memoria a 

"mens". 
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texto coranico . Las discusiones aparecen a la ho ra de de te rminar las ca-
racteristicas de este conoc imien to , en t r ando con ello en el c a m p o de un ex-
tenso complejo conceptual cuya referencia debemos aqui limitar a lo im-
prescindible. 

El concepto ext racoranico de caql indica la facultad cognoscit iva del 
hombre (14 ) .F ren t e a la revelacionesta puede adoptar una acti tud m e r a m e n i e 
pasiva o u n a activa. En el p r imer caso se trata de una pura recepcion (taqlid) 
(15). Esta pos tura es defendida por la escuela tradicionalista del kaldm. Pero en 
opin ion de la mayor parte de teologos y juristas el taqlid no satisface los ter-
minos del precepto coranico (16). Este conoc imien to precep tuado va m u c h o 
m a s alla de una m e r a aceptacion del da to t ransmi t ido y consiste en un estudio 
ampl io y racional de la revelacion (17). El t e rmino nazar sirve para denomina r 
esta reflexion y es de central impor tancia (1 8), de forma q u e incluso los defen-
sores del laqlia pre tenden tambien ellos llevarlo a cabo (19). 

En to rno a nazar se inscriben dos capitulos impor tan tes relativos al 
conoc imien to teologico. U n o tiende a esclarecer el sent ido de obligatoriedad 
del precepto. Pueden sehalarse dos opiniones principales. U n o s aseguran que 
el conoc imien to teologico es p u r a m e n t e legal, der ivado exc lus ivamente del 
texto coranico (20). Otros af i rman q u e su obligatoriedad a r r anca del texto 
revelado, pero tambien de la const i tucion objetiva del cosmos y de su relacion 
con Dios (21). 

U n segundo capitulo se abre en to rno a la precision del proceso 
cognosci t ivo. del nazar. Aqui entra en pr imer lugar todo el ampl io p rob lema 
de los s ignos, concepto al que se refiere el Qucran , y que debemos dejar de 
lado por el m o m e n t o (22). Admit ida la obligacion moral de reflexionar sobre 
los signos, esta debera ser llevada a cabo a t raves de pruebas (dalil) 923). De 

14 L. GARDET-M. ANAWATI, Introduction a la theologie musulmane. Paris 1948, 347ss. Cf. 
F. RAHMAN. cAhl. en; The Encyclopaedia of lslam. Leiden 1960, 1, 34 Is. 

15. Cf. F. JABRE, La notion de certitude selon Ghaiali. Paris 1958, 49; 139; 257. 
16. Asi lo afirma ampliamente Ibn cArabi en su Fotuhat, cf. M. ASIN PALACIOS, El mistico 

murciano Abenarabi III, Bol. Real Acad. Historia 88 (1926) 582-637, en especial pp. 600-606. 
17. Ibn Taimiya (- 1328) afirma en su Risala Macarig al-vusiil ild macrifai que el Qucran con-

tiene pruebas (barahin), signos (ayat) y argumentos (adilla). Cf. ed. E. LAOUST, El Cairo 1939, p. 
72. La lectura reflexionada (todabbu) y razonada (caql) del Qucran la propugna tambien Ibn 
Taimya en una obra de 1312; cf. S. HAQUE, The Qacida Marrdkushiya of Ibn Taimiya, en : G. 
MAKDISI, Sludies in honor lo Gibb. Leiden 1965, 293-325. 

18. Del concepto se hace un estudio exhaustivo en J. VAN ESS. Die Erkenntnislehre des 
cAdudaddin al-Ici, Wiesbaden 1966. 

19. Cf. F. JABRE. o.c. 331. 
20. GARDET-ANAWATI. o.c. 350. 
21. Cf. G. VAJFA. Dc Vuniversatile de la Loi Moral selon Yusuf al-Basri. Rev. et. juiv. 128 (1969) 

133-201. 
22. El tema ha sido tratado inicialmente en mi trabajo mencionado, particularmente en nota 

512. Como puntos de referencia pueden tenerse en cuenta: S. VAN DEN BERGH. Dalil, en: Enc. 
of Islam II, 10 ls.; F. JADAANE, L influence du sioicisme sur la pensee musulmane, Beyrouth 1968. 
H5ss. ; J. VAN ESS. The Logical Slruclure of Islamic Theologv, en; GRUNEBAUM. Logic llt 
classical Islumic Culture. Wiesbaden 1970, 21-50. 

23. Los diferentes modos de conocimiento a que da lugar esle proceso pueden verse en F. 
SHEHADI. Ghazalfs Unique Unknowable God, Leiden 1964, 53s. 
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esta m a n e r a el conoc imien to teologico debe a sumi r la reflexion racional fun-
dada en el texto revelado y en la creacion. 

Esta reflexion, sin e m b a r g o , se pro longa necesar iamente a o t ro t e m a m u y 
interesante pa ra nues t ro fin. A traves de la l lamada a u n a reflexion sobre los 
signos, a u n a contemplac ion , se Uega a u n a t raduccion del proceso en te rminos 
sicologicos y ant ropocentr is tas . El h o m b r e , en c u a n t o microcosmos , se con-
vierte el m i s m o en un e lemento relevante para la reflexion teologica, q u e Ie 
conduc i ra a la perfeccion por la via uni t iva. Es ta pro longac ion sicologica de la 
reflexion emprend ida es heredera de la m a x i m a delfica (conocete a ti m i smo i 
Uegada a los arabes a t raves de fuentes neoplatonicas (24). 

E n conjunto , pues , la reflexion a rabe ofrece un concepto uni tar io que Ln-
terpreta el texto revelado c o m o obligacion de un conoc imien to teologico. Lo 
m a s relevante es q u e en to rno a este concepto (25) se establece un complejo 
conceptual que incluye tan to una reflexion sistematica (racional). c o m o u n a 
expresion mistica. 

4,Seria pel igrosamente aven tu rado . par t iendo desde estas breves no tas . 
intentar a lguna af irmacion sobre R a m o n Llull. N o sabemos . de en t rada . si 
Llull acogio ideas de cariz arabe por formacion o por dictado de su estrategia 
misional . Acerca del t ema que nos ocupa se pueden . con todo . sacar a lgunas 
conclusiones utiles: 
- Llull interpreta de una m a n e r a original el precepto biblico a c e n t u a n d o la in-
clusion en el del conoc imiento teologico. 
- Este conoc imiento teologico incluye a m p l i a m e n t e ( fundamenta lmente ) la 
reflexion del cosmos c o m o c reado por Dios. 
- EI aspecto mistico de este conoc imien to (- a m o r ) viene impulsado por la con-
templacion del m u n d o ejemplar y la interiorizacion del h o m b r e m i s m o . 

Estas conclusiones pueden ser titiles al t ra tar el rac ional i smo de LluU. o 
su metodologia teologica. A su vez, pueden ser expliciiadas por las doct r inas 
de Llull sobre las potencias del a lma . sobre el e jemplar i smo. sobre la discur-
siva, etc. El pensar lul iano. en definitiva. y a pesar de su con t inua evolucion. 
solo se alcanza p lenamente en u n a consideracion integral de su e s t r u a u r a . 

J O R D I G A Y A 

24. Cf. A. ALTMANN. The Delphic Maxim in Sledieval Islam and Judaism; Tkela/MgrmfAwim-
sioiu Ibn Bajia on Sians Ullimate Felicity. Estudios reunidos en A. ALTMANN.SsmJSesmirfjjjjton 
Philosophy anJ Mvsiicism. 

25. Hay que precisar que no se encuenira m mucho menos un uso unrvoeo de concnplm oonroo 
nazar. taqlid. dalil. etc. Las aflrmaciones aqui resumidas son consdentes de ta d e f i a e n m de 
muchos necesarios malices y deben ser tomadas solo como razonadamente intEqwetiiivjs de U 
linea general de la teologia musulmana. Son a lo sumo n o u s de pu t ida p a n ulterkwes m-
vestigaciones 


