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S . T R I A S M E R C A N T 

SEBASTIAN GARCIAS PALOU: UN HOMBRE DE IGLESIA 
Y UN HOMBRE DE CIENCIA 

La vida del Dr. Sebastian Garcias Palou puede considerarse, siguien-
do el simil luliano, un arbol fecundo de dos ramas: la rama frondosa de 
su actividad eclesial y la rama fructifera de su labor cientifica. 

SEBASTIAN GARCIAS PALOU, HOMBRE DE IGLESIA 

Nacido en Inca (Mallorca) en noviembre de 1908, Sebastian Garcias 
Palou aprende las primeras letras en el colegio de las Hermanas Francis-
canas de Biniamar. Las raices mas hondas de una vocacion sacerdotal v 

J 

humanistica, abonadas por el humus del Seminario Conciliar y del Cole-
gio de la Sapiencia (1927), y el tronco y las ramas exhuberantes de ge-
nerosa savia cientifica de la licenciatura (1929) y doctorado en filosofia 
(1930) en la Universidad Pontificia de Comillas y de la licenciatura (1934) 
y doctorado en teologia (1935) en la Universidad Gregoriana de Roma, 
fructificaron en el espiritu y en las manos de Garcias Palou la pastoral 
de la parroquia del "Pla de sant Jordi" (1935), de la capellania en la Ar-
mada espaiiola (1936-39) y, de 1940 a 1948, de las parroquias de Campos 
y de San Nicolas de Palma. Es consiliario de la Union de Intelectuales 
Catolicos (1948) y de la Hermandad Medico-Farmaceutica, despues de 
haber desempeiiado la secretaria tecnica de la Federacion Diocesana de 
Congregaciones Marianas (1940). Es nombrado canonigo archivero de la 
Catedral de Pahna (1948) y magistral en 1962, 

Esta labor pastoral y eclesial se ha concretado en un amplio sermona-
rio, por desgracia inedito, y en la publicacion de casi mil doscientos ar-
ticulos en distintos periodicos de Baleares. Con ello don Sebastian Gar-
cias Palou se convirtio durante muchos aiios en el director espiritual de 
muchos mallorquines, feligreses de la Catedral v lectores del diario "Ba-
leares". 
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Al repasar los articulos de divulgacion teologica de Garcias Palou ad-
vertimos dos etapas y, en consecuencia, dos versiones de una misma men-
talidad. En la etapa de 194S a 1963 don Sebastian no se aleja de los es-
quemas ideologicos de Trento. Desarrolla una teologia de grandes dog-
mas, poco operativos para la religiosidad cotidiana del pueblo. La refie-
xion acerca del sobrenaturalismo cristiano, de las tesis del cuerpo mis-
tico, de la doctrina de la Asuncion, del significado de la Resurreccion, 
supone un dificil equilibrio especulativo en la cuerda floja de la teologia 
para los lectores de un periodico. El Vaticano II fue un revulsivo no solo 
religioso sino tambien social. Don Sebastian Garcias Palou ha de revisar 
y revisa su teologia. En un principio navega entre las dos aguas de la 
duda, al menos metodica, y busca una excusa de justificacion. "Una cosa 
es —escribe— definirse integrista y otras considerarse defensor de una 
fidelidad de valores fundamentales." Pero la presion social del Concilio 
le obliga a bajar las ideas teologicas del cielo a la tierra. A partir de este 
momento el Dr. Garcias Palou comienza a tejer, paralelamente a la teo-
logia cle los dogmas, una teologia cle las actividades humanas. 

Algunos, desconociendo esta doble dimension teologica, consideran que 
el Dr. Garcias Palou no ha cambiado nunca y ha quedado anclado siem-
pre en la teologia de los grandes dogmas. Debo afirmar que don Sebas-
tian no cambia, efectivamente, sus principios teologicos, sino el enfoque 
y los temas, 1 acercando la teologia mas directamente al pueblo. Compren-
de que "una teologia distanciada de la vida, nunca sera una ciencia que 
interese a los cultivadores de otros ramos del saber".- Esta teologia inte-
grada en la misma vida humana : 1 —escribe en otra ocasion— es teologia 
del trabajo,"1 del descanso/' de la familia," del laicado, 7 del arte, 8 del estu-
dio, del servicio. En definitiva, "teologia de las relaciones humanas" y, 
como tal, unicamente factible si estti enraizada en "la fllosofia de la reali-
dad del hombre". Comparemos este planteamiento de 1975 con los esque-
mas teologicos de 1948 y advertiremos el cambio. 

1 Sebastian Garcias Palou, "Lo nuevo", Baleares (16 novicmbre 1969) . "Teologia de 
los cambios", Baleares (27 noviembre 1971) . A partir de aqui, los textos refeiidos a Gar-
cias Palou, seran citados sin indicar el nombre de autor. 

2 "Apertura de la teologia", Baleares (11 julio 1972) . 
3 "fcLa teologia, divorciada?", Balcarcs (28 abril 1969) . 
1 "Teologia del trabajo", Balearcs (2 mayo 1971) . "Loa dcl trabajo", Baleares (1 mavo 

1975) . 
6 "Teologia del descanso", Baleares (26 julio 1970) . "Teologia del tiempo libre", Ba-

leares (13 mayo 1969) . "El ocio estival", Buleares (31 agosto 1969) . 
0 "jUna buena familia!", Balcares (17 septiembre 1970) . 
7 "Papel de los seglares", Baleares (27 junio 1975) . " tUn laicismo conciliar?", Balea-

res (24 marzo 1968) . 
8 "Punto de eonvergencia", Baleares (8 febrero 1969) . 
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<iHasta clonde llega la transformacion teologica? Evidentemente, don 
Sebastian no es un revolucionario, ni siquiera un reformador. El Dr. Gar-
cias Palou jamas rompe con la tradicion; es un "renovador" 8 en el senti-
do que son conservadoramente renovadores los payeses mallorquines. La 
formula de Ia renovacion la encontramos en el titulo de uno de sus ar-
ticulos: Conservar tj progresar?" Y explica: "Tan censurable es el progre-
sismo que pierde de vista el dogma catolico, como el conservadurismo, que 
guarda la revelacion divina como si fuera una catedral". Para conseguir 
una realizacion de esta formula don Sebastian propone renovar "todo lo 
que, ciertamente, ha perdido su autenticidad y lo que, verdaderamente, 
resulta inactual". 1 1 La transformacion teologica llega, pues, a la acepta-
cion, como "exigencia filosofica",1- de un "dialogo de ideologias"K ! que 
posibilite el pluralismo teologico, negando, sin embargo, cualquier plura-
lismo dogmatico. 

A partir de estos supuestos, y no antes, seria posible la critica. Podria-
mos discutir, por ejemplo, si en los escritos del Dr. Garcias Palou hay un 
predominio del "conservar" o del "progresar", segiin la formula de com-
promiso propuesta; si la renovacion se orienta mas favorablemente por la 
autenticidad perdida o por lo que resulta inactual. La critica, no obstante, 
no puede salir de los limites de la teologia. El dnilogo de ideologias apun-
tado es, por tanto, un dialogo filosofico y como tal exige un pluralismo 
total sin limite de ningiin dogmatismo. 

Tres nucleos de interes cenlran la tematica de la teologia de las acti-
vidades humanas: 

El primero es el ecumenismo. En una perspectiva eclesial interna su-
pone delimitar el significado de "autoridad jerarquica" y discutir desde 
este concepto —cosa que hace don Sebastian— los problemas socio-religio-
sos: pluralismo, secularizacion, ministerio pontificio, modernismo, feminis-
mo, humanismo, laicismo, centralismo, ensefianza democratizada. Conside-
rando la proyeccion de la Iglesia catcilica hacia el exterior, don Sebastitin 
estudia, a partir de 1968, el tema "ecumenismo y unidad". Analiza las co-
nexiones entre marxismo y catolicismo, Iibertad religiosa, catolicismo ibero-
americano. 

En 1969 el Dr. Garcias Palou introduce el tema de la Moral. Dedica 
largo espacio y tiempo a la etica y, principalmente, a la critica de la moral 
existencialista, la moral de la situacion; a los ateismos que esta etica com-

" "Henovacion", Balcares (29 octubre 1969) . "Como renovar", BaJeares (28 noviembre 
1969) . 

10 Baleares (20 junio 1968) . 
11 Ibid. 

"El dialogo, exigencia filosolica", Buleares (18 marzo 1972) . 
13 Baleares (14 enero 1973) . 
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porta, el del "Dios ha muerto" de Nietzsche y del Dios de Freud y de 
Marx; al neopaganismo de Ia vida de la nueva sociedad. Pero, inmediata-
mente, entra a detallar problemas concretos: arte y moral; la moral de 
las transfusiones de sangre; la etica del control de natalidad; la moral del 
ocio; la confesion, y un largo rosario de cuestiones cada vez mas y mas 
concretas. 

Desde 1972 don Sebastian se interesa por el concepto de "pueblo de 
Dios", tema que comienza a tratar con un escrito titulado Metafisica clel 
Pueblo de Dios.14 Y de la metafisica a la "teologia del pueblo", 1 5 consi-
derando que esta es un tesoro de la Iglesia, porque es la expresion sen-
cilla de su fe. Dentro de este marco teorico don Sebastian analiza la sin-
ceridad del pueblo, la piedad popular, la religiosidad del pueblo, la fe del 
Pueblo de Dios. En 1975, cuando el Dr. Garcias Palou acaba de escribir 
sus articulos en el diario "Baleares" lo hace, precisamente, con el tema 
Falso populismo.10 

EL DR. GARClAS PALOU, HOMBRE DE CIENCIA 

Los trabajos cientificos del Dr. Garcias Palou tienen la solidez de una 
obra bien construida y la sutileza de las miniaturas de los artistas medie-
vales. Al leer cualquier pagina cientifica de don Sebastian encontramos 
siempre un problema planteado y una tesis resuelta. Esta metodologia im-
plica la exposicion de enunciados, la explicacion de conceptos, el analisis 
de terminos y de vocablos, la comparacion de argumentos, la formulacion 
de una cronologia. Los conceptos y la cronologia, los terminos v los argu-
mentos, los enunciados v las comparaciones quedan enriquecidos con un 
rosario de notas que citan obras y ediciones; que buscan paralelismos en-
tre textos lulianos; que concretan objeciones, puntos de vista, ideologias 
distintas, doctrinas opuestas, analogias, afirmaciones semejantes, significa-
dos univocos y equivocos; que determinan limites hermeneuticos y tex-
tuales. 

Una obra de este tipo es, para algunos, un erudicionismo; un alma-
cen de ideas. Otros diran que los escritos del Dr. Garcias Palou encierran 
un criticismo enciclopedista; una tienda de palabras. En ambos casos po-
seemos un texto hermeneutico, sin criterios ni doctrina personales. Cierta-
mente don Sebastian no ha escrito ensayo teologico, discurso creativo, sino 
comentario doctrinal, hermeneutica historica, critica cronologica. Pero, el 

Baleares (30 dicicmbre 1972) . 
"Tcologia y pueblo", Bitleares (28 abril 1974) . 
Baleures (14 septiembre 1975) . 
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concepto de creatividad no tiene en filosofia y en teologia el sentido que 
comporta, por ejemplo, en las bellas artes. El avance filosofico y teologico 
no radica tanto en crear nuevos problemas, cuanto en formular, desde un 
contexto cultural distinto, aquellas preguntas que el texto que analizamos 
dejo en blanco porque eran sabidas por todos. No se trata de repetir las 
afirmaciones o negaciones de Ramon LIull, sino de preguntar a los textos 
lulianos lo que desde su contexto no preguntaban porque era evidente en 
la epoca. En este sentido, la investigacion del Dr. Garcias Palou no es un 
erudicionismo ni tampoco un criticismo enciclopedista, sino una concep-
cion estructural que incluye dos perspectivas: la construccion de un libro 
de libros, considerando la ciencia y la cultura como un todo racional de 
miiltiples vinculaciones entre obras, autores, teorias, doctrinas, ideolo-
gias, e t c , y la exigencia de una teoria de la lectura, las bases semiinticas 
de la cual han de coincidir con los principios epistemologicos de Ia escri-
tura del texto. Desde nuestra perspectiva, pues, las notas y el discurso 
forman un solo cuerpo textual; una unidad formal y semantica. Se trata 
de concordar el esquema hermeneutico a la trama arquitectonico-estruc-
tural. 

La labor cientifica del Dr. Garcias Palou comporta un caracter social 
y una perspectiva epistemologica. 

La obra de don Sebastian Garcias Palou tiene un caracter social por-
que se integra en el contexto compartido de la cultura contemporanea. 
El Dr. Garcias Palou es un mensajero de la cultura, en el sentido que 
Ramon Llull en el Llibre de les besties (cap. V) entiende el oficio de Ios 
mensajeros: savis que parlen be..., que no es contradiuen, que demostren 
la saviesa del seu senyor... a la cort on son tramesos. EI Dr. Garcias Pa-
lou ha hablado bien y ha mostrado la mejor cultura con la creacion en 
el aiio 1957 de la revista Estudios Lulianos, con la organizacion de los 
Congresos Internacionales de Lulismo en Formentor (1960) y en Miramar 
(1976), con la participacion efectiva de la Escuela Lulista de Mallorca en 
las tareas cientificas europeas. 

Estudios Lulianos ha difundido el pensamiento luliano y luhsta en 
todo el mundo. Hoy cualquier historia del pensamiento medieval reconoce 
la importancia del lulismo. El profesor Jose Luis Abellan acepta que "el 
estado de la investigacion lulista puede juzgarse que esta a la altura de 
la investigacion sobre cualquiera de los grandes filosofos de Occidente". 
Y afiade seguidamente que esta investigacion, centrada en Estudios Lulia-
nos, "hoy en dia... constituye una autentica y compleja especialidad como 
lo puede ser el kantismo, el spinozismo, el cartesianismo". 1 7 

1 7 Jose L. Abellan, llistoria del pcnsamiento espaiiol. 1 Mctodologia e introduccion his-
timca (Madrid: Espasa Calpe, 1979) , pp. 301-302. 

http://Jo.se
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En los Congresos de Formentor y de Miramar don Sebastian reunio un 
centenar de investigadores y de profesores universitarios espaiioles y extran-
jeros. Estos profesores definieron las caracteristicas del lulismo contempo-
raneo y estudiaron la institucion de Miramar en el contexto cristiano-
arabico del siglo XII I . Sin embargo, estos investigadores no solo aporta-
ron sus conclusiones cientificas, sino tambien subrayaron su vinculacion 
cordial con la Escuela Lulista de Mallorca. Don Sebastian Garcias habia 
conseguido lo mas dificil: que los investigadores y profesores considerasen 
la Escuela Lulista como su propia casa. Basta leer, como boton de mues-
tra, algunas de las adhesiones que figuran en la Bibliografia?* Longpre 
pedia "aplaudir respetuosamente y aclamar al sefior Rector de la Escuela 
Ramon Llull" (pag. 19). Ruyschaert habla de una "nueva fidelidad cultu-
ral... , una fidelidad mallorquina" (pag. 20). El profesor Stohr escribe mas 
claramente: "El Dr. Sebastian Garcias Palou no solo ha ofrecido dos gran-
des oportunidades, para el mantenimiento de contactos cientificos por lu-
listas y medievalistas de todo el mundo, en los Congresos Internacionales 
de lulismo, celebrados en Formentor y Miramar, sino tambien, para fo-
mentar un autentico espiritu fraternal, que es un verdadero lazo de union 
de los miembros de la dispersa familia luliana" (pag. 23). 

El Dr. Garcias Palou ha promovido tambien la partieipacion activa de 
la Escuela Lidista Mallorquina en los Congresos Internacionalcs de Filo-
sofia Medieval, desde el Congreso de Bruselas en 1958, y ha incentivado 
su presencia en la "Asociacion Espaiiola de Filosofia Medieval". Por es-
tas razones escribio el profesor Sala-Molins cn 1964 que los medievalistas 
de todo el mundo reconocen sin obstaculos la importancia del pensamiento 
luliano y lulista en la historia de las ideas. 

La obra de Sebastian Garcias Palou es social tambien por haber re-
dactado un programa de trabajo en el que desaparecen muchos topicos 
ideologicos sobre Ramon Llull. El Llull que don Sebastian propone in-
vestigar no es un LIull sometido a convicciones ideologicas, como lo era 
el Llull de los racionalistas ilustrados o el Llull de los nacionalistas ro-
manticos del siglo XIX v principios del XX. Cuando el Dr. Garcias Palou 
asumio el rectorado de la "Maioricensis Schola Lullistica" quedaban toda-
via restos de ambos prejuicios ideologicos. Don Sebastitin, muy acertada-
mente, se ha acercado a Llull desde fuera de cualquier ideologia. Esto no 
quiere decir que no la tenga. Sala-Molins lo ha expresado claramente al 
afirmar que, mientras Garcias Palou insiste en hablar del beat, otros inssi-
timos en referirnos a En Llull.w Esta postura, sin embargo, no modifica 
lo mtis minimo el programa de investigacicin que habia propuesto don 
Sebastian en 1957, programa centrado en dos criterios metodologicos: el 

Bibliografia (Mallorca, 1984) . 
lbid., p. 23 . 
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del Llull-historico y el criterio de la objetividad cientifica. 2 0 Ambos crite-
rios impiden, por una parte, separar a Llull de la realidad cultural de su 
siglo, y, por otra, la defensa a ultranza del ideario luliano. Llull, como 
los pensadores de su epoca, tuvo sus errores, que debemos senalar. 2 1 Con 
estos criterios don Sebastian queria conseguir —creo que lo ha consegui-
do— que la investigacion lulista de la Escuela Mallorquina desenterrara 
los valores cientificos que encierran los escritos de Llull y, en consecuen-
cia, determinara la "pagina exacta" que corresponde en el ambito del sa-
ber al pensador mallorquin. Seria harto interesante el analisis de la reali-
zacion de este programa. Aqui, sin embargo, solo senalare la tasa de par-
ticipacion. De los 309 artfculos publicados en los 25 primeros tomos de 
Estudios Lulianos,22 la participacion es la siguiente: autores extranjeros, 
33'2 %>; autores espaiioles, 51'1 %; don Sebastian, 157 %. 

La investigacion cientifica de Garcias Palou tiene un tema central: 
"Ramon Llull y las controversias teologicas en el Oriente cristiano". Este 
era el titulo de la tesis doctoral presentada por Garcfas Palou en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma en 1935. Desde entonces hasta hoy el Dr. 
Garcias Palou ha ido profundizando en el tema, hasta desentranar el auten-
tico sentido del ecumenismo de Ramon Llull . 2 3 Este largo recorrido se 
inicia en 1936 con una conferencia pronunciada en la Balmesiana de Bar-
celona sobre Noves investigacions luttianes i el valor de Ramon LIull en 
els estudis orientals. 

Garcias Palou trata el tema de una forma sistematica y en funcion de 
una cronologfa de investigacion. Entre 1941 y 1957 centra la atencion en 
torno a la cuestion del primado y la infalibilidad pontificia en los escritos 
de Llull . 2 4 Subraya la doctrina sobre las prerrogativas del Primado roma-
no, comparando las teiss lulianas con las de otros teologos de la epoca y 
define la infalibilidad como condicion esencial dc la unidad de la Iglesia. 
Esto le permite vislumbrar la razon por la cual Ramon Llull no trata la 
cuestion del primado romano en sus escritos unionistas. La negacion del 
primado por los griegos alentaba un fondo politico. Llull, en cambio, pien-

2 0 "Presentacion", EL 1 (1957) , v-viii. 
2 1 Ibid. 
~ EL. lndice de los volumenes I-XXV (1985) . 
2 3 Ramon Llull en la historia dcl ecumenismo (Barcelona: Editorial Herder, 1986) . Vease 

una recension del libro en EL 27 (1987) . 
2 1 "El primado romano en los escritos del Beato Ramon Llull", Conferencia en C.S.I.C., 

1941 . = "El primado romano en los escritos del Beato Ramon Llull", Revista Espanola dc 
Teologia, 1T (1942) , 521-546 . "La infalibilidad pontificia en Arbre de Sciencia del Beato 
Ramon Llull, Revista Espafwla de Teologia, IV (1944) , 229-255 . "Omision del tema del 
Primado roinano en Ios tratados y opusculos orientalistas dcl Beato Ramon Llull", EL 1 
(1957) , 245-256 . 



2 4 8 S. TRlAS M E R C A N T 

sa, segitn Garcias Palou, que el motivo capital del cisma es la tesis fociana 
sobre la Procesion del Espiritu Santo. 

Esta primera conclusion desvia Garcias Palou hacia el estudio, entre 
1959 y 1967, del Liher cle Sancto Spiritu de Ramon Llull , 2 5 inquiriendo 
sobre la raiz del cisma y la tecnica metodologica para su destruccion. ^Era 
el cisma una cuestion del pueblo o radicaba en el clero y en los hombres 
de letras? Frente a Ravmundo de Penyafort y a Humberto de Romans, que 
proclamaban la necesidad de misiones catolicas entre los cismaticos e, in-
cluso, los matrimonios mixtos, Llull propone el dhilogo y la controversia 
especulativa como medio de superar el cisma. El Liher cle Santo Spiritu 
aparece, pues, como un tratado cientifico para rebatir las razones especu-
lativas de Focio y, por tanto, del cisma griego. Focio se valio de argu-
mentos especulativos, cosa que justifica el metodo racional aplicado por 
Llull en sus escritos relativos al cisma oriental. 

Fijado el sentido luliano del cisma y el metodo para combatirlo, 2 0 Gar-
cias Palou pasa a estudiar sus repercusiones en otras obras lulianas 2 7 y la 
mejor solucion para conseguir un "espiritu unionista". 2 8 Este espiritu unio-
nista y la solucion ecumenica 2 ! l sitiian a Ramon Llull en la linea del pen-
samiento ecumenista actual. 8 0 

El analisis de la doctrina luliana sobre el cisma oriental ha puesto de 
manifiesto la exigencia de precisar un metodo teologico apropiado y la 
necesidad de fijar una cronologia rigurosa de aquellas obras de LIull que 
tienen una vinculacion directa o indirecta con el tema. Dejar sin concre-
tar ambos aspectos convertiria la investigacion en una simple hipotesis de 
trabajo. Garcias Palou lo sabe y emprende la tarea, paralela o sucesiva, 
de determinar el caracter cientifico de la teologia segim la doctrina lulia-
na y de fijar la cronologia de ciertas obras de LluII en relacion a otras 

-"' El metodo apologetico dcl "Libcr de Sancto Spiritu" (Tesis de Licenciatuia, 1934) . 
"Vision luliana del cisma de oceidente", EL 3 (1959) , 161-180. "El Liber de Sancto Spiri-
tu del Beato Ramon Llull, &iue escrito con motivo del II Concilio de Lyon cn 1 2 7 4 ? " . 
El 3 (1959) , 59-70. "El punto basico del cisma de occidcnte", El 3 (1959) , 285-292 . 

2 0 "El metodo teologico usado por el Beato Ramou LIull en sus escritos relativos al 
cisma gricgo y el utilizado por sus coetaneos tcologos latinofronos orientales", El 8 (1964) . 
215-228 . "Eficacia dcl metodo cspecuIati\'o scguido por el Beato Ramon Llull en sus escri-
tos relativos al capital crror trinitario de Ia desmembracion oriental", EL 9 (1965) , 71-84. 

2 7 "EI tratado De Spiritus Sancti Mystagogia dc Focio en el Liber dc quinque sapien-
tibus del Beato Ramon Llull, Revista Espanola de Teologid, 22 (1963) , 309-331 . "EI pri-
mer texto orientalista de Ramon LluII", EL 12 (1969) , 183-194. "Los escritos de Ramon 
Llull relativos al Oriente cristiano", EL 14 (1970) , 199-225. 

2 8 "Espfritu unionista dcl Liber de Sancto Spiritu del Beato Ramon LIuII", Revista Es-
panola de Teologia 33 (1973) , 411-432. 

2 0 "Una asamblea permanente de teologos, medio ccumenico, ideado por Ramon Llull 
en 1 2 9 4 " , Verdad tj Vida 3 2 (1974) , 375-388 . "Los dialogos teologicos en el pensamiento 
ecumenico de Ramon LIuII", Communio 7 (1975), 1-15. 

°° "Actualidad dcl pcnsamicnto ecumenista del Beato Ramon Llull", EL 11 (1967) , 
31-39. 
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o en funcion y conexion con tesis teologicas de sus coetaneos. Esto, a la 
vez que cierra el ciclo sobre la doctrina luliana en relacion al cisma de 
oriente, abre otras lineas de investigacion y aproximacion al opus de Ra-
mon Llull. 

Cuando Garcias Palou plantea la "eficacia" del metodo teologico es-
peculativo para la desmembracion del cisma oriental, se plantea tambien 
la necesidad de su aplicacion a la "apologetica probativa" respecto del 
pensamiento musulman. Esta convencido que la obra teologica de Llull 
responde al ideal de prestar a la fe catolica la ayuda que ella, por su 
propia naturaleza, no puede dar de si entre los infieles. : 11 Define, por tan-
to, la naturaleza cientifica de la teologia como "ciencia argumentativa" y 
subraya que, dentro de la controversia medieval, Llull senala que declara-
cid de theologia es verdadera ciencia porque la demostracion per aequipa-
rantiam conduce a la certeza intelectual. 3 2 Pero, a la vez y muy sagaz-
mente, descubre Garcias Palou que Llull no solo se refiere a un dobie en-
foque teologico —teologia demostrativa y teologia positiva—, sino que 
parece ser que el pensador mallorquin fue el primero en utilizar el ter-
mino "teologia positiva", aunque su significado encaja con la sacra doc-
trina de los autores cristianos del siglo XII y cabe, por tanto, en el con-
texto bistorico-ideologico escolastico medieval. 3 3 Ya adverti en otra oca-
sion 3 4 que el profesor Lohr subraya muy acertadamente que Llull pudo 
ser el primero "en el mundo latino", 3 5 ya que, con el proposito de atraer 
a los musulmanes hacia el cristianismo, los busco en su propia teologia, 
adoptando la misma concepcion musulmana de la tarea teologica y, en 
ella, su misma nocion de teologia positiva. 

El tema del arabismo luliano no puede reducirse a una cuestion pun-
tual. Comprende toda la misionologia de Ramon LIull, con una riqueza 
de matices insospechados. Sebastian Garcias Palou es consciente de ello 
y dedica al tema dos grandes voliimenes: El Miramar de Ramon Lhdl 
(Palma de Mallorca, 1977) y Ramon Llull ij el Islam (Palma de Mallor-
ca, 1981). 

He advertido anteriormente que la determinacion exacta de los limites 
historico-ideologicos del cisma oriental en las obras de Ramon Llull im-

"Notas de introduccion al estudio de las obras teologicas del Beato Ramon Llull", 
Misceldnea Comillas II (1944) , 203-234 . 

3 2 "La teologia como ciencia, segun el Beato Ramon Llull", Ponencia en la IV Semana 
de Teologia, 1944. "Hacia la Iocalizacion del punto de cmanacion del espiritu de la teo-
logia luliana", EL 2 (1958) , 67-76. "Indole cientifica del saber teologico, segun el Beato 
Ramon Llull", EL 2 (1958) , 317-322. 

3 3 'V.Fue Ramon Llull el primero que uso las expresiones 'teologia positiva' y teologo 
positivo'?", EL 2 (1958) , 187-196. 

3 1 Sebastian Trias Mereant, "El problema del arabismo luliano", EL 17 (1973) , 124-127. 
3 5 Charles H. Lohr, "Leccion de ingreso en la Maioricensis Schola Lullistica", EL 17 

(1973) , 114-123. 
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plica la necesidad de fijar una cronologia rigurosa de sus escritos. Garcias 
Palou acepta el reto y se enfrenta al dificil problema de una forma con-
tundente. 3" 

EI analisis de la cronologia luliana por Garcias Palou ha sido valorado 
muy positivamente por los comentaristas, 3 7 hasta el punto de considerar 
que este hecho, segtin Cruz Hernandez, bastaria para resaltar "lo que la 
investigacion medievalistica debe a Garcias Palou; pero, sobre todo, a 
quien interese la revisicin critica de la cronologia de las obras lulianas, no 
le queda otro remedio que leer sus trabajos". 3 8 

Garcias Palou empieza por revisar criterios cronologicos anteriormente 
establecidos, como los de P. Custurer, Mn. Tarre, Mn. Galmes y el P. Plat-
zeck. A continuacion define sus principios de datacion. Y lo hace segiin 
tres perspectivas cientificas: Determinacion de dependencias e intercone-
xiones doctrinales; : i n fijacion de correspondencias historicas; 4 0 comparacion 
de citas bibliograficas o tematicas en las mismas obras de Llull. 4 1 

En un balance provisional —la obra de Garcias Palou requiere una 
atencion mas sosegada y un analisis mas detenido— podemos resumir las 
siguientes conclusiones: 

1. En el ambito de la divulgacion teologica, Sebastitin Garcias Palou 
esboza una teologia de las actividades humanas como teologia integrada 
en la misma vida humana y fundamentada en una filosofia de la reali-
dad del hombre. 

2. En el campo de la sociologia del lulismo ha cuajado el gran mo-

3 6 "Hacia una revision critica de la cronologia de los escritos del Beato Ramon Llull", 
EL 15 (1971) , 67-85 . 

8 7 Brummer y Marie Th. d'Alverny en Bibliografia de Sebastian Garcias Palou, pp. 29 
y 30. 

3 , i Miguel Cruz Hernandez, El pensamiento del Ramon Lull (Madrid: Ed. Castalia, 1977) , 
pp. 3 5 5 y 419 . 

3 8 "Un discutido argumento trinitario de Ramon Llull usado por el cardenal Fr. Mateo 
d'Acquasparta", El 4 (1960) , 73-80. "Incertidumbres cronologieas, derivadas de una pro-
bable relaeion existente entre Ramon Llull y Mateo d'Acquasparta", EL 4 (1960) , 321-328 . 
"La presencia de Focio en la obra del Bcato Ramon Lhill, en sus relaciones con su su-
puesto primer viaje al Oriente cristiano ( 1 2 7 9 - 1 2 8 2 ? ) " , EL 6 (1962) , 139-150. 

4 0 "La fecha de) Desconlwrt en relacion con las visitas del Beato Ramon Llull a la cort 
papal", EL 7 (1963) , 79-87. "Circunstancias historieas que motivaron la composieion dcl 
Tractatus de modo convertendi infideles del Beato Ramon Lull, EL 7 (1963) , 189-202. 
"Cronologfa de las cinco primeras visitas de Ramon Lhill a la Cortc Papal: Fecha del 
Desconhort", EL 10 (1966) , 81-93. "Por que la fecha MCCIXII de un documento unionista 
de Ramon Lhill debe leerse 1292) , EL 15 (1971) , 197-209. 

u "El Liber de quinque sapientibus del Beato Ramon LIull cn sus relaciones con la 
fecha de la composicion del Libre de Blanquernd, EL 1 (1957) , 377-384 . 'V.Que ano cs-
cribio Ramon Llull la Doctrina puerilp", EL 12 (1968) , 33-45. "La doctrina pucril del 
Beato. Ramon Lhill y su Liber de Sancto Spiritti, en relacion cronologica", EL 12 (1968) , 
201-214. "Sobrc la identiiicacion del Libre de passatgc", EL 16 (1972) , 216-230 . 
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vimiento luliano intemacional y lo ha convertido en una especialidad de 
investigacion dentro del pensamiento occidental. 

3. En el marco de la historiografia lulista ha aclarado el proceso his-
torico, la cronologia y las fuentes teologicas del opus luliano y ha demos-
trado sus relaciones con la teologia occidental, con la del oriente cristiano 
y con el kaldm de los musulmanes. 

Este balance no es, sin embargo, un in memoriam. Sebastian Garcias 
Palou, en un gesto muy luliano, ha abandonado la ciudad v ha dejado la 
direccion de la Maioricensis Schola Lullistica para retirarse a su villa na-
tal. Pero se ha Ilevado consigo sus libros. Goza del aire puro de la natu-
raleza durante sus paseos diarios; gusta de las frugales viandas que Ia 
salud le permite; duerme poco y trabaja mucho. En estas condiciones nos 
ha prometido todavia, para cerrar el ciclo, dos obras importantes: Ma-
llorca, en la vida y en la ohra de Ramon Llull v La formacion cientifica 
de Ramon Llull. 

EI Maestro Ramon Llull estaria gozoso de ver realizado el ejemplo 
que narra en el Libre de Meravelles: 

Esdevench-se una vegada que un philosof, com fo studiat, se'n ana 
deportar de fora la ciutat..., (e) puja-se'n en una alta muntanya ab 
tots sos libres; e en aquella muntanya stech longament remenbrant 
9 0 que havia apres, e atroba novelles sciencies... Pobrement jasia, 
per 9 0 que molt no dormis; poch menjava e bevia per 5 0 que molt 
visques; en pur aer stava, per 9 0 que fos sa, e que son enteniment 
pogues esser subtil a dictar los libres de philosophia, los quals com-
ponia per tal que'n pogues mils entendre los libres de theologia. 1-

Sebastia TRIAS MERCANT 

" Cap. XVIII. 




