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E n el Liber de acquisitions Terrae sanclae Ramon I J u l l menciona a 
un religioso. famoso por sus controversias con judios \' niusulnianes, a 
quien tuvo ocasion de conocer personalmente junto con sus conipaiieros 
de apostolado. E l relato luliano dice asi: " S e cuenla de cierto religioso 
cristiano, buen conocedor del arabe , que fue a Ti ine/ para discutir con el 
Rev, de n o m b r e Miramolin. Dieho fraile demostrci al Rev, aludiendo a di-
versos usos v e jemplos morales, q u e la le\" clc Mahonia era engaiiosa v 
falsa. E l R e v moro, bicn instruido en logica y filosofia natural, reconocio 
la verdad de sus pruebas y asintiendo a sus dichos, exc lamo: 'En adelante 
ya no quiero ser musulman. D e m u e s t r a m e ahora tu fe v me hare cristia-
no. Mas aiin. harc que todos los hombres de nii reino se hagan tambien 
cristianos ba jo pena de ser decapitados". E n t o n c e s el fraile lc respondio: 
' L a fe cristiana no puede ser dcmostrada; pero ahi tienes el s imbolo ex-
puesto en a r a b e : creelo' . E l fraile hablo asi porcpie, ann siendo muv for-
mado en letras v moral idades. en su argumentacion procedia por vias de 
auloridad \' no de razon. Entonces el Rev repl ico : 'Yo no estov dispuesto 
a dejar la fe por la fe , aunque dejaria de buen grado la f c por la inteli-
gencia de la verdad. Hiciste inal en refutar la lev que tenia. sicndo asi que 
no puedes demostrar con razones validas la tu\a: \ asi ahora ine cjucdare 
sin Ie\' alguna". L u e g o el Re\" expulso con deshonor cle su Rc ino a aquel 
fraile y a sus companeros . T a n t o a el como a sus compaiicros vo los \i 
con mis propios ojos. 

" E l frai le sabia tambien hablar hebreo \:, entre otros varios, solia dis-
cutir f recuentementc cn Barce lona con un maestro judio, emincnte en el 
conocimiento de las letras hebraicas . Dicho judio me conto en cierta oca-
sion haber aseverado muchas veces al fraile que cstaba dispuesto a ha-

" KI traliafo irco.^c la i ionenc ia i n c s c n t a d a por cl antor a! 11 C^on^reso I n t c n i a c i o n a l d c 
L n l i s m o , 1 9 - 2 4 de o e t u b r c d c 1 9 7 6 . T a n t o el tcxto eomo las notas y la b ih l iogra l ia r ini i t i n 
al inanuscr i to Otiginal . 
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1 Liber de acquisitione Terrae sanctae, e d . E . Longpve , Criterion 3 ( 1 9 2 7 ) , 2 7 6 - 7 . 
2 Liber cle convenientiae jidei et intcllectns in objecto, MOG IV, 5 7 4 = l n t . x i , 4 . 

cerse cristiano, si aquel le prometia quc podia cntendcr lo que , segun su 
fe . creia, pero el fraile, le respondia que no podia cntender , por lo que 
el judio permanecio como cra anles, dcspreciando nuestra ley como falsa 
e incapaz cle ser demostrada. I i e contado estas cosas aqui, porquc si dicho 
religioso hubiese sido capaz de ofrecer a su interlocutor ra/.ones cvidentes 
e irrebatibles en favor de nuestra fe, aquel , y otros nmchos con el, sc hu-
bieran hecho cristianos. Ahora bien, cs posible encontrar tales razones : 
estoy cierto de ello y dispucsto a demostrar lo" . ' 

Nos enganariamos de mcdio a medio si en este pasaje luliano no vie-
ramos otra cosa quc el relato ingcnuo y colorista de circunstancias religio-
sas de otra epoea. E l suceso aqui narrado, pcse a su apariencia inocente , 
t iene suma importancia en la genesis del pensamicnto rcligioso dc Llull . 
D c hecho, la narracion luliana no t iene nada dc inoccnte. En ella, nuis que 
el mismo suceso, importa su significado. Bas te recordar, conio comproba-
cion de lo dicho, que Llull se refiere en otras dos ocasiones al mismo he-
cho, pero convertido ahora c laramenle cn " e i x e m p l e " . En terminos de 
Eugenio D'Ors diriamos que Ia " a n e c d o t a " ha sido elevaua a " c a t c g o -
r ia " . En efecto, en el Liber dc convenientia ficlci cl intcllcctus in obiccto, 
Llull narra de nuevo el mismo suceso, eentrado ahora cn cl dialogo entre 
el misionero cristiano y el R c y de Ti inez. A la invitacion del cr ist iano: 
" C r e e esto v tc salvaras", contesta cl Rev musulman: " E s t o no es ninguna 
demostracion, sino s implemente una afirmacion. Yo no quiero dejar el 
creer por el creer, sino solo el creer por cl cntender. Asi que hiciste mal 
al sacarme de la fe en que estaba. Ahora 110 sov ni cristiano ni mahome-
tano ni judio" . - Es imporlante senalar que el Liber de convenicnlia jidci 
ct intellectus es estr ictamente contemporanco al Liber dc cicciuisitione Terrae 
sanctae: ambos vieron la luz en Montpel l ier cl ano 1309. En cambio , el 
otro pasaje paralelo es muv anterior. Se encucntra cn cl Blancjucrna v se 
remonta, por tanto, al parecer , a los aiios 1282-S7. Llull . con lodo, parece 
referirse al mismo hecho de base , aunquc con ciertas variantes dc detal le . 
EI papel de los respectivos protagonistas ha cambiado \" el principal no 
per tenecc al cristiano, que sc mueve mas bien entrc bastidores, sino al 
Rey musulman. Xos cuenta, en c iec to , Llull que siendo B l a n q u e r n a Papa 
en Roma, se le presenlo un buen dia un sarraceno niuy aneiano \' le en-
trego una carta de parte dc un R e y moro. En clla el R c v suplicaba al 
Papa le dijese la verdad sobre lo que cierto cristiano le habia referido de 
la fe eatolica, a saber, que no podia probar.se con razoncs. DcsengaHado 
de la le\' de Mahoma, el Rey dudaba en haecrsc cristiano, porcpie no 
c|ueria dejar una fe por otra. Si el Papa lc ascguraba que la fe catol ica 
podia ser probada, el estaba dispucsto a haccrse cristiano, adorar a Jesu-
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cristo como Dios e, incluso, sujetar su reino a la obedicncia de la Iglesia 
roniana. : i 

L a intencion de estos pasajes es clara como la luz del dia. E n cl caso 
ejeinplar del misionero cristiano y del Rey de Ti inez, Llull ba creido 
constatar el f racaso de un determinado tipo de controversia religiosa. No 
basta con convencer a los no cristianos, con razones de orden moral , de 
la fa lsedad de su ley. H a y que llevarlos a aceptar la verdad de la ley 
cristiana. Pcro para ello no puede alegarse una autoridad que ellos no re-
conocen. E s preciso coger el toro por las aslas y atenerse a la unica auto-
ridad que ellos reconocen, porque es comiin a todos los hombres , cristia-
nos o no cristianos, creyentes en alguna ley o gentiles sin lev: la autoridad 
universal de la razon. En el animo de Llull brota asi el proyecto de un 
nuevo tipo de apologet ica : una apologetica racional y filosofica, capaz de 
satisfacer las exigencias intelectuales del interlocutor no cristiano. L a Vita 
coetanea nos ofrece a este respecto un pasaje muy instructivo. E l lugar 
de Ia escena es, de nuevo, Ti inez. Maestro Ramon acaba de desembarcar , 
y despues de dar gracias a Dios , se dirige resuel tamente a la c iudad y 
empieza a buscar dia tras dia a los hombres mejor intruidos en la fe dc 
M a h o m a . L a propuesta que les hace no puede ser mds singular. Les dicc. 
entre otras cosas, que "e l conoce las razones de la ley de los cristianos en 
todos sus articulos, pcro que ha venido hasta alli para conocer tambien 
las razones de su ley, es decir, la de M a h o m a , y que asi, si despues de 
intercambiar los respectivos puntos de vista, encuentra que sus razones 
son mas convincentes que las de los cristianos, csta dispuesto a convertirse 
a su s e c t a " o, como expresa graficamente el texto catalan, a hacerse moro. 

Al oir estas palabras se arremohnan en torno a Llull los hombres mes 
peritos en la ley de M a h o m a que habia entonces en la ciudad, para expo-
ncr le sus razones y convertirlo. E l , empero, despues de responder tranquila 
y fac i lmente a sus cuestiones, les expone con vigor v conviccion las lineas 
maestras de su apologet ica : "Conviene que cualquier hombre sabio tenga 
aquella fe que atribu) e a Dios eterno, en quicn todos los hombrcs sabios 
del mundo creen, mayor bondad, poder, gloria, perfeccion, c t c , y todas 
estas cosas en la mayor igualdad y eoncordanc ia . . . Ahora, por los argu-
mcntos que me acabais de proponer, advierto que vosotros, sarracenos, que 
estiiis ba jo la lev de M a h o m a , no comprendeis que estas v las restantes 
dignidades contienen en si mismas sus propios actos intrinsecos v cternos, 
sin los cuales serian e ternamente oc iosas . . . Vosotros. en efecto, por lo que 
vco, solo atribuis estos actos a dos dignidadcs o razones, a sabcr , la sa-
biduria v la voluntad, de lo quc se deduce que dejais las restantes, la 
bondad, la grandeza, e t c , en la ociosidad v, por tanto, poneis desigualdad 
y discordia entre ellas, lo que es inadmisible . Ahora bien, al admitir, como 

* Blamjuernu, e a p . S 4 , ORL I X , 3 2 2 . 
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es debido, que los actos escneiales de estas dignidades, atributos o razones 
son en igualdad y concordancia intrinsecos y eternos, los cristianos denmes-
tran evidentemente q u c en la linica y simplicisiina divina csencia y na-
turaleza ha\7 Tr inidad de personas, a saber, el Padre , cl I l i j o y el Espi-
ritu S a n t o . . . T a m b i e n se os mostrara, si atendeis a estas razones, que en 
la Encarnaeion del I l i j o de Dios , por la union y part icipacion del Creador 
y la criatura en la rinica persona de Cristo, la primera y suprema causa 
conviene y concuerda de manera sumamente razonable con su e f e c t o " . 4 

L o dc menos es aqui averiguar si con su nuevo metodo apologetico 
Llull tuvo o no mejor fortuna que el frai le de su relato. Por la historia 
conocemos el largo rosario de espcranzas frustradas, fracasos y decepcio-
nes que jalonan su vida. L a misma Vita r c c o n o c c sobriamente que lo 
linico que Llull logro eon su argumentac ion fue concitar el odio de sus 
interlocutores. Si logrci escapar a la muerte , fue a costa dcl destierro. En 
definitiva, pues, no lc fue mcjor a Llull quc al fraile. L o importante y de-
cisivo es aqui constatar que ante el fracaso real o prctendido de un m e -
todo apologetico de tipo positivo, Llul l opta por elaborar uno nuevo, de 
caracter racional, cuyo micleo central se encuentra en aquellas dos teorias 
que constituyen el quicio dc su ar te : la teoria de las dignidades y de los 
correlativos. 

Miremos ahora, por unos instantcs, hac ia atriis y volvamos al relato ini-
cial del que hemos partido. Ramon Llull , segrin su costumbre, no nos 
revela el nombre del rcligioso en cuestion. E . Longpre , hace ya bastantes 
aiios, lo identifico, sin embargo, con R a m o n M a r t i . 5 H a y q u c rcconocer que 
todo o casi todo habla en favor de esta identificacion. Los indicios son 
abundantes y, hasta cierto punto, inequivocos. El relato luliano se refierc 
a un religioso conocedor del arabe y del hebreo . R a m o n Mart i , discipulo 
de los Studia iinguarum de la O r d c n dominicana, dominaba a la perfeccion 
ambos idiomas. E l relato sitiia la accion en Trinez y Barce lona . Los dos 
polos de la vida y la accion apostolica de nuestro dominico son, como 
veremos, ambas ciudades mediternineas . Los interloeutores del misionero 
luliano son, segim el tcxto, un rey de Trinez y un rabino barcelones . L a 
historia nos confirma que Ramon Mart i mantuvo relaciones cordiales con 
el Cal i fa tunecino, Al-Mostansir , y siguio de cerca en Barce lona la dispu-
ta entre el famoso rabino gerundense Moises ben Nahaman, l lamado vul-
Sarmente Bonastruc de Porta , v el converso dominico, P a b l o Crest ia . E l 
relato nos cuenta que el misionero cristiano, cn un momento decisivo de 
su intervencion entrego al Rey de Trincz una cxposicion del s imbolo de 

* Vita coeianea, § 2 6 - 7 . 
« fiphrem L o n g p r e , " L e B . R a y m o n d L u l l e et R a y m o n d M a r t i , O . P . " , BSAL 2 4 ( 1 9 3 3 ) , 

pp . 2 6 9 - 2 7 1 , r e i m p r . a EL 1 3 ( 1 9 6 9 ) , 1 9 7 - 2 0 0 . C f . J . N. H i l l g a r t h , Ramon Lull and 
Lidlism in Fourteenth-Century France (Oxford , 1 9 7 1 ) , p p . 2 1 ss . 
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la fe en arabe . R a m o n Martf , por su parte , es autor de una Explanatio 
si/mboli Apostolorum, una obra dirigida pr imariamente a los fieles cristia-
nos, pero en la que t iene muy en cuenta, como si se tratasc de un inter-
locutor real , aunque invisible, la problemat ica teologica proveniente del 
dialogo con el Islam. Llull atestigua ffnalmente que conoce de vista al 
fraile de su relato. No hay motivos suficientes para suponer, como insimian 
los hermanos Carreras y Artau, que ambos hombres se encontraran en 
T u n e z . " T a l suposicion choca c laramente con la cronologia conocida. El 
primer viaje seguro de Llull a T i inez se sitiia probablemente en el otoiio 
de 1292. Por esta f echa R a m o n Mart i habia ya muerto . Su ultima estancia 
en la c iudad norteafr icana se remonta a los aiios 126S-69 . 7 ^Habra que 
pensar mas bien que Llull conocio a Mart i en Barce lona , donde el domi-
nico residio temporalmente en varias ocasiones v pasci la ultima etapa de 
su vida, dedicado a la enseiianza del hebreo v a la redaccion de sus dos 
obras de controversia crist iano-judaica, el Capistrum judaeorum y el Pugio 
fidei? Los huecos evidentes en la cronologia de ambos hombres no per-
miten avalar suficientemente esta ultima hipotesis." 

E n eualquier caso, una cosa es clara. Si Ramcin Mart i se idcntifica, 
como parece , con el religioso de su relato, Llull hubo de tener presente 
su metodo apologet ico para elaborar, por contraste, el suvo. El P. L o n g p r e 
no duda por su parte en sacar esta conclusion. L a apologct ica de Llul l 
habria nacido de la confrontacion con la quc los dominicos catalanes v, 
muv part icularmente , R a m o n Mart i , desarrollaron en el marco cle sus studia 
Hnguarum.'' F r e n t e a un tipo de controversia religiosa, marcadamente posi-
tiva, la originalidad de ia apologetica luliana consistiria precisamente en 
su caracter racional , filosofico-teologico. ^Es valida en todos sus aspectos 
esta contraposic ion? El tema es merecedor sin duda de un estudio mas 
profundo. En definitiva, R a m o n LIull v Ramon MarLi son los dos maxi-
mos apologistas cristianos del siglo X I I I , no solo en los paises catalanes, 
sino en todo el ambito peninsular. Mas aiin. dif ici lmente se encontrara 
en la Europa medieval una obra apologetica de la importancia e influen-
cia de Ia suya, aiin teniendo en cuenta obras tan signifieativas eomo el 
Dialogus inter philosophum judacum et christianum cle Abelardo v el Ar.s 
catholicae fidci de Nicolas de Amiens. E n este sentido, el presente t raba jo 

• C a I . p . 1 5 0 , p . 1 7 . 
7 L a admis ion con S . G a l m e s , Et dinamisme cle Bamon Lvll ( M a l l o r c a . 1 9 3 5 ) . pp . 1 8 ss . , 

y P l a I , p p . 1 8 - 1 9 , de un supuesto v ia j e de L lu l l a T i i n e z por los anos 1 2 S 1 - S 2 no resue lve , 
p o r t a n t o , cl p r o b l e m a . E n cstos aiios M a r t i res id ia de modo es tab lc cn B a r c c l o n a . 

8 L a l in ica f c c h a rclatix a m e n t e segura en la q u e L l u l l y M a r t i , segiin los datos conoc i -
dos , pudicron eo inc id i r cn B a r c e l o n a p a r c c c d c m a s i a d o t c n i r r a n a . S c t ra tar ia del aiio 1 2 6 4 , 
Con ocas ion de ]a \ isita de L lu l l a R a m o n d e P e n y a f o r t . E n los aiios 1 2 6 9 - 8 5 . en los que 
Mart i res ide cn l i a r c e l o n a , no hay not i c ia de ningiin v ia j c de I . lul l a la C i u d a d C o n d a l . 

* L o n g p r e , ar t . c i t . , p . 2 7 0 y p p . 1 9 8 - 9 d c la re imprcs ion . 
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se propone desarrollar esta tematica en todos sus aspectos v esbozar un 
paralelo entre ambos hombres , tanto en lo que se refiere a su vida v accion 
misionera, como a su obra apologetica. 

Entre R a m o n Llull y R a m o n Mart i existe, sin duda alguna, mas de un 
punto de contacto . " Cata la de M a l l o r q u e s " el pr imcro, catalan de la vieja 
Cataluiia cl segundo (nacio en Subirats, cerca dc Vi lafranca del Penedes , 
en el camino de Barcelona a Tarragona) , ambos pertenecen con muy po-
cos afios de diferencia (el nacimiento de Mart i se sitiia poco mas o menos 
en 1230 y el de Llull en 1235) a la misma generacion, una generacion he-
roica y pionera que siguiendo las huellas de rm gran Rey, Taime I el Con-
quistador, levanto l i teralmente un Estado o acaso mejor , una comunidad 
cle pueblos, v se situo de golpe, polit ica y culturalmente, en la gran his-
toria de su t iempo. A ambos lados del mismo mar latino, en la tierra firme 
catalana y en la isla de Mallorca , el m a r c o ambiental es muy similar. Es 
un marco t ip icamente de frontera entre la cultura latina europea y el le-
gado oriental, un marco definido por la coexistencia e interaccion entre 
tres formas de vida, encarnadas por tres religioncs, a la vez hermanas v 
enemigas : cl Cristianismo, el Islam y el Judaismo. Es ocioso subrayar aqui 
la importancia de este horizonte historico-cultural en la formacion cle la 
personalidad dc nuestros dos hombres . Sin el el proyecto que define su 
existeneia hubiera carecido senci l lamente del humtts adecuado, donde na-
ccr v floreeer. 

Ahora bien, para que un arbol pueda nacer v desarrollar.se, no basta 
con que encuentre el terreno apropiado, es preciso que alguien Tiava plan-
tado la semilla. D e liiodo similar, en el origen del provccto de vida de 
nuestros dos hombres , ademas de los inevitables e importantes influjos de 
caracter ambiental , se encuentra la accion de otro gran contemporaneo : 
me refiero a San Raiuon de Penvafort . E l iue quien con su e jcmplo v sus 
consejos planto en cl animo de Ramcin Llull v Ramon Mart i la semilla de 
su futura vocacion personal. En efecto, confesor v consejero del Rev |ai-
me. Rainon de Pen\ afort cs el alma de la act ividad polit ico-religiosa dcl 
Conc|uistador. E l estti detnis de sus planes de guerra para arrancar nucvas 
tierras al Islarn \' orienta su politica religiosa hacia las comunidades juclias 
del reino. Por influjo de San Ramon, el R e v otorga su protcccion a los do-
minicos para que lunden escuelas en las ciudades reeien conciui.stadas, 
imponc la predicacion cristiana en las sinagogas, organiza eontroversias 
entre leologos cristianos v judios v somete a la eensura los libros rabini-
c o s . 1 0 R a m o n de Penyafort no es scilo el h o m b r e de recia personalidad 
que encauza la accion del Rey en la l inea de los intereses de la cristian-
dad. Ivs tambien el teorico de las relaciones cntre cristianos v no cristia-

"' C a I , p . 3 7 . V r a s e t a m b i e n A. L l i n a i e s , Raymond Lullc. Philosophe clc Vaction (Gre-
n o b l e , 1 9 6 3 ) , p p . 5 3 - 4 . 
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nos. En sus Rcsponsiones ad dubia c praxi missionariorum exorta Ramon 
de Penyaiort responde a las pregunlas hcehas a la Curia romana por el 
prior de los domiuicos y cl ministro dc los franciscanos de Tiine/. sobre 
la conducta a adoplar por los misioneros cristianos en cl norte de Africa 
cn sus contactos con los musulmanes. E l escrito aborda tambien otras cues-
tiones, como cl coinportamicnto dc los cristianos con los judios y de los 
musulmanes cn ticrra cristiana, cl pago de impucstos, el derecho de pre-
sa, e t c . ' 1 Pcro cs sobre todo en la Summa de poenitenlia, verdadero bre-
viario moral de una socicdad y de una epoca, donde Ramon de Penyafort 
desarrolla p lenamente su pensamiento moral y juridico sobre el tema que 
nos ocupa ) ' es tablece , minuciosamente , las normas que han de regir las 
relaciones enlre los hombres dc las tres religiones del l ibro y, muy parti-
cularmente , cntre cristianos y judios. C o m o es obvio, tales normas resultan 
odiosas para nueslra sensibilidad moderna. Los cristianos no pueden ha-
bitar ni comer con los judios, ni ir juntos a los baiios, ni solicitar sus servi-
cios mcdicos , ni otorgarlcs dignidades u oficios piiblicos que puedan acre-
centar su infiuencia. Si se permite a los judios cl l ibre e jercicio de su reli-
gion, se les obliga tanibien a vivir cn sus glicllos y a l levar un distintivo 
que permita faci lmente reconoeerlos. Todas estas restricciones son, por lo 
demas, sufieienleincnte conocidas v responden a una determinada covun-
tura historica. Por ello precisamente hav mayores motivos para subrayar 
que Ramon clc Pen\ afort, por tributario que sea de su cpoca, da mues-
tras del respcto que t ienc a la pcrsona del judio v musulman, al conside-
rarle por encima de todo como un ser moral , capa/ por un lado de abra/ar 
la fe cristiana e incapa/ por otro de ser obligado a ello. Por lo que a esto 
respecta su postura cs clara. " L o s judios y los sarracenos, corno dice Gre-
gorio, han cle ser inducidos a recibir la fe de Cristo mas con razones y 
suavidades que con aspcrezas, pcro 110 hay c p e for/arles nunca a hacer lo : 
ya que a Dios no lc agracla la obediencia que 110 sea l i b r e " . 1 -

Pero el aspecto mas importante para nucstro tcma de la personalidad 
de San R a m o n de Pen\ afort se refiere a su actividad dentro de la Orden 
de Predicadores . F,n efecto. primcro como Maestro Cenera l y dcspucs 
como Provincial de Aragon. Ramon de Penyafort oriento eficazmente la 
labor apostolica de los dominicos catalanes hacia la conversion de judios 
y musulmancs . A cl se debe en particular la creacion de los famosos Studia 
linguarum, las escuelas de a r a b c v h c b r e o cn las que los futuros misio-
neros dominicos a l t emaban el aprcndizaje dc ambas lenguas con su for-
macion teologica v h u m a n a . 1 3 R a m o n de Penyafort acar ic iaba hacia aiios 

u C a 1. pp . 3 9 - 4 0 . 
v~ Sancti Raymundi dc Fcnnafnrlc Ordinis Fracdiccttornm Sinnma ( V e r o n a , 1 7 7 4 ) , p. 1 . 

V e a s e C a I . p p . 355-6. 
i : l Asi lo a f i n n a P. Marsi l io i n su Cronica, en el capi tulo int i lulado Dc fctici obitu r e -

ncrabilis fratris Raijniundi dc 1'ciniajorli: " S t i a l i a l i n g u a r u m pro fratr ibus sui Ordinis T u -
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este provecto. For otra par lc , el era el nias indicado para ponerlo en niar-

cha dadas sus intimas relaciones con cl rev |aime I y, al parecer , t ambicn 
con cl soberano tunecino. El propio San Ramon en carta al Maestro G e -
neral de la Orden, Juan cl Teutonico , f echada en Barce lona hacia 1246, 
le habla de las mriltiples posibilidades de apostolado de los dominicos con 
los nmsulmanes en Espai ia v el norte de Air ica v menc iona fmalinente, 
como "una puerta que parece abierta para un fruto incs t imable" , la b u e n a 
disposicion del Miramolin o rev de Ti inez, por entonces el gran Abii Za-

kariva, el primer soberano hatsida plenamente inc lependienle . 1 ' No es extra-
iio. pues, que al volver a su querido Convcnto de Santa Catal ina de Bar -
cclona, recien abandonado, por renuncia voluntaria, el generalato de la 
Orden, Ramon de Penyafort pusiera manos a la obra . 

Ea pucsta en marcha del provecto no se hizo en un dia. S c g u r a m e n t e 
hubo cnsavos preparatorios. Y asi eabe pensar que el primer esbozo de 
una eseuela de lenguas, en este easo del arabe, tuviera higar en la Ma-
llorca recien conquistada por el rey Ja ime, donde encontramos inmediata-
m e n t e algunos dominicos, entre ellos el propio San Ramon, Migucl F a b r a 
v, sobre todo, un musuliuan convertido al cristianismo, el beato Miguel de 
Benazar. 1 " ' C o m o fecha fundacional de los sludia linguaritm suele seiia-
larse, con todo, el aiio 1250. en el que el Capitulo provincial de To ledo 
asigna oficialmente ocho religiosos catalanes, entre ellos nuestro Ranion 

Marti , al estudio del a rabe . " 1 Las actas capitulares no mencionan el lugar 
de la escuela, lo que hace suponer que no se trata de una fundacion nuc-
va, sino de una institucion ya existente. Los historiadores la sitiian gcne-
ralmente en T imez . D e heeho, desde el aiio 1230 poco nias o nicnos liav 
constancia cle la presencia de algunos dominicos en la c iudad norte-
a f r i cana . 1 7 Pero la vida de la incipiente escuela de T i m c z no hubo de scr 

nicii ct M u r c i a e s ta lui t , ad quae f ra t res Cat l ia lanos e lec tos dcs t inar i procuravi t , (jui in iwil-
1111ir f n a t i u n a n i m a n u n p r o f c c c r u n t ct in suac d e c o i u t u m spccul inn n a t i o n i s " . RaimundiiiiHi. 
Moniiin. Or. Pniccl. hist.. V I . 1 , p. 1 2 . 

] l C f . J . M.' 1 C o l l , " E s c u e l a s d c lenguas o r i c n t a l c s cn los siglos X I I I y X I V (Pcr iodo 
r a i m u n d i a n o " ) , AST 1 7 ( 1 9 4 4 ) , A p e n d i c e 2 , p . 1 3 8 . 

l : Cf . Col l , /»c. ri7.. pp . 1 2 3 > 1 2 8 . 
J 0 E I texto de las actas can i tu larcs cs m u y c o n o c i d o . D i c c a s i : "\ 'o ]cntcs s a l i s l a c c r e 

m a n d a t o Magistr i Ordinis ct a t t c n d c n l c s ut i l i ta tcm ncgot i i in p r a c s c n t i ct m a x i m c in futu-
rum, in nomine Patr is ct F i l i i et Snir i tus S a n e t i ass ignamus ad s tudium a r a h i c n m . ininngi u-
tcs cis in remiss ioncm p c c c a t o r u m suoruni . a u c t o r i t a t c Magis t r i et nnstra , ct m a n d a n t c s cis 
in virtutc o b e d i c n t i a c , F r . A r n a l d u m de G u a r d i a , F r . P c t r u m dc O a d i r c t a , F r . Ka\ m u n d m n 
M a r l i n i , F r . P c t r u m A r i a c , F r . P c t i u m dc S u t e o , F r . P c t r u m dc S. F c l i c e , D r . D i d a c u m 
S t c p h a n i . F r . Pc t rum d c C a n e l l i s , praedic t inn F r . Arnaldi im dc Cnaic l ia ass ignamus aliis in 
p r a c l a l u m " . C l . C. D o u a i s , Actti capitulorum provincialium Ordinis Frtitrmn Praedicatorum 
( T o u l o u s c , 1 S 9 4 ) . p. 6 1 2 . 

1 7 V e a s e cnt rc otrns J . M . " G i l l , loc. tit.. p p . 1 2 3 ss . . >• A. Bcr t l t ier . " U n mii i tre o t i c u -
tal is te du X l l l e s i e e l e : R . M a r t i n " , Archicuin FF. Praccl. 6 ( 1 9 3 6 ) , p p . 2 7 2 - 3 . E n c a m b i o , 
los hermanos Carreras (Ca I , p . .150) situan la c s c u c l a cn M n r c i a . EI tcxto de P. Mars i l io , 
c i tado a i r i b a cn la nota 1 3 , s o b r e la p a t e r n i d a d de R a m o n d c P e n y a l o r t cn cl p r o y c c l o i n n -
dacional de las escuelas de l e n g u a s dominicanas a b o g a de hec l io cn favor d e a m b a s cin-
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excesivamente larga. E n 1258 los vaivenes de la politica religiosa cn el 
Reino hafsida habrian ocasionado su cierre. D e todos modos, v pese a la 
parquedad e inseguridad de eslos datos, el aiio 1250 constituve una fecha 
memorable para la historia. En el se es tablece de modo solemnc v oiicial 
v con todas las formalidades canonicas al uso la primcra escucla de Icngua 
arabe de que tenemos noticia en la E d a d Media cristiana. 

E l proyecto raimundiano siguio adelante . E n 1263. cn el aiio de la con-
quista definitiva de la c iudad por el rev Ja ime , se abre probablemente una 
nueva escuela en Murcia . Esta iundacion constituve un decisivo paso ade-
lante : se trata por vez primera de una escuela bi l ingue. en la que se en-
seiian las dos lenguas orientales por excelencia, el arabe \ el hebreo . ' * 
R a m o n de Penvaiort moria en 1275. Pero la semilla por el plantada se-
guiria produciendo nuevos frutos despues de su muerte en Barcelona, Ya-
lencia y Jativa.''- 1 

I l a b l a r del inffujo de R a m o n de Penvafort en Llull no es ninguna no-
vedad. Pero acaso a la luz de lo que acabamos de exponcr, comprendamos 
mejor su a lcance v su significado. LIull visita al dominico en Barcelona a 
la vuelta de su peregrinacion a Santa Maria de Rocamador v a Santiago 
de Compostela . La fecha cxacta del encucntro nos es desconocida, pcro 
puede situarsc con probabi l idad hacia 1264. Se trata. cn cualquier caso. 
de un momcnto dccisivo en la vida de LIull . 

£1 acar ic iaba cl provecto de ir a estudiar a Paris. Ramon de Penvaforl 
le disnadc v lc aconseja volver a Mal lorca . - " LIull se deja couvencer \ 
parle para Palma, donde le encontramos inmediatamente ocupado en el 
estudio de la gramatica latina v — e l dato es muv importante - del arabe." 1 

L a mano de San Ramon es aqui c laramente percept ible . Incluso el hecho. 
en apariencia banal . dc servirse de un esclavo moro para cl aprendizajc 

d a d c s : " s t u d i a l i n g u a p i m pro fratr ibus sui Ordinis T u n i c i i et M u r e i a c s t a t u i t " . L a prioridad 
en la uiencion de T i i n c z , junto al hcc l io de q u e la p r e s e n c i a dc los dominicos cn la c iudad 
n n r t e a l r i c a n a sc r e m o n t a al aiio 1 2 3 0 . micnt ras que no hay c o n s t a n c i a dc !a ex is tencia de 
iin c o n v e n t o d c pred icadores cn M u r c i a has ta 1 2 6 6 . incl inan la halau/.n (lcl lado dc T i inc/ . 
Una scr i c d c bulas p a p a l c s , cn las q u c A l c j a n d r o VI mucs t ra su intcrcs por Ia lahor de los 
dominicos cn T i i n c z , conf i rman csta hipi i tesis . C t . C'oIl. loc. cil., pp. 2 2 . 2 2 ss . , y Ber -
th icr , loc. cit., p . 2 7 3 . E u !o q u e se ref ierc a Ramiin M a r t i . uu texto dcl Capistrum iu-
dacoram p a r e c e h a b l a r en favor d c u n a c s t a n c i a d c nucstro dominico cn T i i n e z antcrini 
al niio 1 2 6 7 . L a soluciiin mas a m a n o cs s i tuar la cn los aiiiis dcl supuesto ttitdium aralticitm. 
V e n s c abnjo notn 2 7 . 

1 8 C f . C o l l , loc. cit., p p . 1 3 2 ss . 
V e a s e J . M . " C'oII, " E s c u c l a s d c lcnsrua o i i c n t a l c s cn Ios siylos XITI > X I V (Pcriotln 

p o s t r a i m u n d i a n o ) " , AST 1 S ( 1 9 4 5 ) , p p . 6 0 ss . S o b r e las escuelas de l e n g u a s , cf . t ambien 
los estudins de A. B c r t h i c r , " L e s e c o l c s d c l angucs or ienta les i o n d c c s par Ics D o m i n i c a i u s 
en I ' 'spagnc ct cn A f r i q u e " , Revuc Africainc 7 3 , pp . 8 4 - 1 0 4 . y A. C o i t a b a r r i a , " O r i g i n a -
lidarl y signif icaci i in de los <Studia l inguarumv de los dominicos cspai iolcs dc los siglos X I I I 
y X I V " , Pensamkiito 9 7 - 9 9 ( 1 9 6 9 ) , 7 1 - 9 2 ; " E l cstudio d c las Ienguas cn la Ordcn domi 
n i c a n a . E s p a n a - O r i i n t e - R a i m u n d o M a r t i " . Esl. filos. 19 ( 1 9 7 0 i , 7 9 - 1 2 7 . 

8 0 C f . Vita coetanea, § 1 0 . 
2 1 C f . ibid., § 1 1 . 
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del arabe tenia sus preeedentes en los estudios de lenguas de los domini-
c o s . " Ramon LIulI ha encontrado definitivamente su camino. Sus grandes 
proyectos misioneros, la fundacion de Miramar (1276) , el proposito de es-
cribir "el mejor l ibro del mundo contra los errores de los inf ie les" , 2 : ! sus 
controversias con arabes y judios, sus planes de Cruzada, etc. , no se separan 
del marco de ideales y realizaciones abierto por R a m o n de Penvafort , a 
cuyo consejo y requer imiento Santo T o m a s de Aquino compuso la Summa 
contra gentes (1259-61) 2 4 y San Luis , rey de F r a n c i a , emprendio en 1270 
la cruzada contra T u n e z que debia costarle la vida.-"' 

No es menor la huel la de R a m o n de Penyafort en su hermano de ha-
bito, Ramon Martf . Novicio dominico en el convento barcelones de Santa 
Catal ina, estudiante, segun algunos, en Paris , en el famoso convento de 
Saint - Jacques , donde, al parecer , tuvo por maestro a Alberto M a g n o y por 
condiscipulo a T o m a s de A q u i n o , 2 " R a m o n Mart i forma parte , como ya 
sabemos, de aquel grupo de ocho frailes escogidos, de nacion ca ta lana , que 
en 1250, a instancias de San R a m o n , el Capi tulo de To ledo enviara al 
studium aralncum. Si hav que situar dicho estudio en Tunez , esta seria 
la primera estancia de Mart i en la ciudad n o r t e a f r i c a n a . 2 7 E n cualquier 
caso, del fruto que el dominico saco de su aprendizaje del arabe dan tes-
timonio sus obras, repletas de citas de autores arabes y l lenas de erudi-
cion islamica. Con todo, la estancia de Mart i en el studium arabicum no 
fue mas que un eomienzo. Con el t iempo, R a m o n Mart i se convertira en la 

-- C f . C o l l , loc. cit., p . 7 7 . 
-,; Vita coctuncu, § 6 . 
- ; R c c o g c cs ta not i c ia P . Mars i l io . C f . Raimundiana. Monumcnta Or. rraed. liist., V I , 1 , 

p. 1 2 . 
""' C f . A. B c r t h i c r , loc. cit.. p p . 2 7 4 - 5 . 

l l a y q u c tomar estos datos con c a u t e l a , ya q u c t i enen su or igen en u n a t radic ion 
eonservada en el c o n v e n t o par i s ino , de la q u e se h a c e c c o , m u y t a r d i a m c n t e , en el siglo X V I I , 
su prior Ives P o n s a r d en c a r t a a J . de Vois in , el editor y c o m e n t a d o r del Pu&io fidei. V e a s e 
el prcilogo del c i tado J . de Vois in a su cdic ion del Pugio (Par i s , 1 6 5 1 ; r e e d . Lcip/.ig, 1 6 8 7 ) , 
p. 1 1 2 . D e ser c ier tos cstos datos h a b r i a q u e a d e l a n t a r a lgunos aiios la f c e h a del nae imien-
to d c M a r t i . A lber to M a g n o , cn e f e c t o , enseno en Par i s en Ios aiios 1 2 4 5 - 4 8 . Si el n a c i -
iniento de M a r t i se si t i ia , c o m o es usual en 1 2 3 0 . a su l l e g a d a a Par i s p a r a es tudiar cn cl 
convento de Sa int J a c q u c s h u b i c r a tenido poco mas de 1 5 aiios. 

- 7 E l s iguiente p a s a j e del Capistrum judueorum, cn cl q u e M a r t i p a r c c e a ludir a recuer -
dos persona les , h a b l a en favor de u n a es tanc ia t e m p r a n a de n u e s t r o d o m i n i c o en T i i n e z : 
" P r o b a n t et c e l c s i c q u e in T u n i c i o et p e r to tam A f r i c a m in m e z q u e t a s r c d a c t a c sunt , for-
m a m prist inam r e t i n e n d o , ct i l le q u e ib idem dirute adhuc insuper luminar ibus et in a l tar ibus 
chr is t ianas os tcndunt l i teras ct n o m i n e cp iseoporum, qui ad D e i eult i im c a s , tunc t c m p o r i s , 
c o n s e e r a r u n t " (Ms . de B o l o n i a , fo l . 8 2 ; c f . B e r t h i e r , loc. cit., p p . 2 7 3 - 4 ) . T e n g a s e en c u e n t a 
que el Capistrum se r e m o n t a al aiio 1 2 6 7 . Un aiio d c s p u e s , en 1 2 6 8 , t i e n c lugar cl p r i m c r 
v ia je seguro de M a r t i a T i i n c z . D e ser c i e r ta nues t ra suposic ion, h a y que p e n s a r , por t a n t o , 
cn i m a es tanc ia anter ior del d o m i n i c o c a t a l a n en la c iudad n o r t c a f r i e a n a . E s t a e s t a n c i a h u b o 
de t c n e r lugar antcs del ario 1 2 6 4 , cn el q u e nos c o n s t a q u e M a r t i e s t a b a en B a r c e l o n a 
y , muy p r o b a b l e m e n t e , antes d c la compos ic ion dc la Explanatio sijmboli apostoloruin, f e -
c h a d a en 1 2 5 7 , en la q u e Mart i da muestras d c un exac to e o n o c i m i e n t o de la p r o b l e m a t i c a 
lcol i igica y moral r e l a c i o n a d a con cl I s l a m . T o d o nos a c e r c a , j m c s , a los aiios i u n d a c i o n a l c s 
del supucsto studium arabicum t u n e c i n o . 
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primera figura de los studia linguarum dominicanos y su nonibre estara 
asociado indeleblemente al de aquellos. D e el cuenta en su cronica Pedro 
Marsil io que fue "entendido en latin, filosofo en el arabe , gran rabino en 
el hebreo y muy docto en la lengua c a l d e a " . 2 8 Mas aun, hay motivos para 
afirmar con los hermanos Carreras y Artau que "desde 1250 Ramon Mart i 
se convierte en el e jecutor fiel de la gran empresa cultural concebida por 
San R a m o n de Penyafor t " . 2 1 ' 

E n 1264 R a m o n Mart i es taba c ier tamentc en Barce lona. A mediados 
del aiio anterior habia tenido lugar en el palacio real, en presencia del 
rey J a i m e , de Ramon de Penyafort y numerosos prelados y nobles, la fa-
mosa disputa entre Moises B e n Nahaman y Pablo Crestia. No nos consta 
que Mart i tomara parte activa en la controversia. Pero la argumentacion 
mesianica de Pablo Crest ia es tan similar a la que Ramon Mar l i desarrolla 
en el Capistrum judaeorum, que c a b e pensar en una colaboracion entre 
ambos dominicos . : i U C o m o resultado de la disputa el rev dispuso que una 
comision de teologos examinara los libros rabinicos. D e elki forma par tc 
R a m o n Marti , junto con el obispo de Barce lona v el prior de Santa Cata-
hna , Arnaldo de Segarra. Digamos de pasada que Ia sentencia no f u c 
condenatoria , sino solamente expurgatoria de aquellos pasajes que, en 
opinion de los teologos, eran injuriosos para la fe cr is t iana. : ; i L a estancia 
de Mar t i en Barce lona no se prolongo mas alki de cinco aiios. E n 126S. 
parte hacia Ti inez . E l viaje se relaciona, al parecer , con un ambieioso pro-
yecto de cruzada, acariciado por Ramon de Penvafort : la conquista dc 
Tierra Santa mediante la conquista del norte de Africa . Contemporanea-
m c n t c , la flota francesa, al mando de San Luis , habia partido de Aigiies Mor-
tes, en ruta hacia Tierra Santa , pero en el consejo de guerra ce lebrado en 
la rada de Cagliari , el rev cambiara de pkm v dirigira sus efectivos contra 
Trincz. L a siibita muerte de San Luis puso fin a esta e m p r e s a . 8 2 Por su 
parte R a m o n Mart i desembarcaba en sept iembre del aiio siguientc cu 
Aigiies Mortes , de regreso de su mision tunecina. Aquel misiuo dia l legaba 
al puerto Ia nave en que J a i m e I volvia de su fracasada cruzada a T ierra 
Santa . Cuentan los biografos, que para huir de los honores reales. nuestro 

a C f . Q u e t i v - E c h a r d , ScHptores O.P., I , p . 3 9 6 . 
=" O b . e i t . , p . 1 4 9 . 
: l " Cf . Herthier , loc. cit.. r). 3 0 6 . V e a s e en el mismo t r a b a j o , pp . 2 9 1 - 2 , un resumen de 

la arrrumentacion de M a r t i en cl Ccipistnun. 
: n C f . F . V a l l s T a b e r n e r , " S a n R a m d n d e P e n y a f o r t " , cn Obras selecfas I ( M a d r i d -

B a r c c l o n a , 1 9 5 3 ) , pp . 3 2 1 ss . S o b r e la disputa de B a r c e l o n a vease adc inas I . L o e b , " L a 
controverse de 1 2 6 3 a B a r c e l o n e ent re P a u l u s Chr is t ian i et M o i s e ben N a c h m a n " , Bet. 
FAud. Juivcs 15 ( 1 8 7 8 ) ; I I . D e n i f l e , " Q u e l l e n zur D i s p u t a t i o n zu B a r e c l o n a 1 2 6 3 " , Histor. 
Jutirb. 8 ( 1 8 7 8 ) ; J . M i l l a s , " S o b r e las f u e n t e s d o c u m c n t a l e s de la Co nl ro ve rs ia de B a r c c l o n a 
en cl ano 1 2 6 3 " , Aiwles Uniu. cle Bcirc. ( 1 9 4 0 ) , 2 5 - 4 4 ; C . R o t h , " T h e D i s p u t a t i o n of B a r -
c c l o n a ( 1 2 6 3 ) " , The Ilcirccird Theol. Reo. 4 3 ( 1 9 5 0 ) , 1 1 7 - 1 4 4 ; F . B a e r , A histortj of Jews 
in Christian Spain ( F i l a d e l f i a , 1 9 6 1 - 6 2 ) , I , pp . 1 5 2 ss. 

« C f . B e r t h i e r . loc. cit., p . 2 7 4 s. 
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dominico v su compaiiero F r a n c i s c o C c n d r a tomaron inmediatamente la 
ruta de Montpel l ier v se dirigieron prec ipi tadamente hacia Barcelona. 3 ' ' 1 

A partir de esta fecha R a m o n Mart i se es tablcce definitivamente en la 
capital eatalana. Alli, sin abandonar los temas arabes, se dedica con ardor 
al estudio de los textos rabinicos. E n 12S1 el Capftulo provincial de E s -
tella le confia la direccion del studium hebraicum, instalado en el con-
vento dominicano de la Ciudad C o n d a L 1 1 Por sus aulas pasara entre otros 
un discipulo inquieto v genial , Arnau de Vilanova. En 1282 Rainon Mart i 
ticne una tiltima ocasion de ver Hevados a la pnict ica los planes de cru-
zada de Ramon de Penvafort . Pedro I I el Grande , I lamado por el gober-
nador de Constantina, Ibn Ouezir , prepara una expedicion mil i tar a Collo , 
que, al igual que las anteriores, no tuvo sin embargo ningiin resultado 
tangible. : i r ' Poco despues, en 1285, R a m o n Mart i entregaba su alma a Dios . 

Si. como acabamos de ver, la vida v la accion misionera de Ramon 
Llull v Ramon Marti , transcurren, hasta cierto punto, por cauces parale-
los, en su obra apologetica los puntos de convergencia se dan de la mano 
con importantes divergencias. Antes de analizar deta l ladamente uno v otro 
aspecto. sera bueno adelantar un breve inventario de ambas obras. L a obra 
apologel ica de Llull es, sin duda, m u c h o mtis amplia v varia que la de 
Marti . Cabr ia decir hasta cierto punto que la obra entera del mallorquin 
constituvc un inmenso Itinerarium mentis ad fidem. Su pensamiento no 
es nunca un pcnsamiento neutral o aseptico, sino c laramente " c o m p r o m e -
t ido" . Es el pensamicnto de un " c o n v e r t i d o " que busca "conver t i r " . E l 
suelo de donde brota el " a r b o l " de la filosofia luliana no es el deseo griego 
de saber, sino el deseo cristiano de compart ir v convencer , de conmnicar 
a los que todavia no la poseen la verdad salvadora de la que uno esta po-
seido. Es to vale, en gcncral , no solo de sus escritos filosofico-tcologicos, 
sino incluso del mismo nucleo central de su pensamiento logico-melaf is ico, 
tal como ha cristalizado en el I lamado " a r t e " luliano. En este sentido no 
es facil distinguir cn Llull las obras apologeticas de las restantes. Con 
todo, desde un criterio nuis b icn formal que material , c a b e hablar en Llull 
de escritos espccif icamente apologeticos e ineluso ordenarlos en tres gru-
pos principales, de acuerdo con las trcs formas caracterist icas dc su accion 
misionera: la predicacion, la enseiianza v el dialogo o la controversia reli-
giosa. Al primcr grupo pcr tcnece , por c jemplo, el Liber praedicationis 
contra Judacos. E l segundo grupo, mas numeroso, contiene una serie de 

: r ' Asi In rcf icre cl his tor iador dominico F . D i a g o cn svi Hi.storia tlc ht rrovincia cie Ara~ 
gdn cle la Ordcn de Trcdicadorcs dcsde su origcn hasla el ano de 1600 (Barcelona, 1 5 9 9 ) , 
lo l . 1 3 6 . Y e a s e J . M . * Ool l , Escuelc/s de Icnguas orientcdes cn los siglos XIII tj XIV (Periodo 
l>ostraiinundiano), loc. cit., p p . 6 3 - 4 . 

: " Scgi in el texto de las ac tas se as ignan al c o n v c n t n dc B a r c e l o n a acl siudium hehruicani 
ooho rel igiosos, ent rc ellos cl propio R a m o n M a r t i en ca l idad de l c c t o r . V e a s e B e r t h i e r . 
loc. cil.. |). 2 7 7 , y CoII , loc. cit., p . 6 0 . 

( 'f . B e r f h i e r , loc. cil.. p p . 2 7 7 s. 
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" V e a s e s\l Htiloria clc la Procincid cle Aragdn, lo l . 1 3 7 . C f . Ber t l i i e r , loc. cil.. p. 2 9 5 . 
3 7 C f . B c r t l i i e r , loc. cit.. p . 2 9 2 . F . de la G r a n j a , " U n a p o l e m i c a rc l ig iosa en M u r c i a cn 

t icmpos de Alfonso el S a b i o " , AhAndalus 3 1 ( 1 9 6 6 ) , 4 7 ss . , da not ie ia de la eontrovcrs ia 
q u e tuvo lugar en M u r c i a , en los pr imeros afios de la dominae ion c r i s l i ana , entrc un joven 
m u s u l m a n , d c or igcn m u r c i a n o , pero q u e luego se e s t a b l o c e r i a cn C e u t a , I b n B a s i k , y un 
s a c c r d o t e c r i s t iano . L a discusion \ - crsa, c o m o en el b r e v e dialogo inserto cn cl Vocabulista. 
sobre la supucs ta i n i m i t a b i l i d a d del C o r a n . E l m o m c n t o d c la p o l e m i c a se sitiia ent re 1 2 4 3 
y 126 .3 c o m o f c e h a l i m i t c . E l autor sc p r c g u n t a , no sin razon, si no h a b r a motivos p a r a 
idcnt i f i car cl s a c e r d o t e er ist iauo con Ramtin M a r t i . L a hipotes is cs muy s u g c r e n t e , pero c a r o c e 
de u n a b a s e suf ic icnte en la c ronologia c o n o c i d a . Al m a r g e n d c que no tenemos not ic ia dc 
una e s t a n c i a d c M a r t i en M u r c i a , el e s t a b l c e i m i e n t o d c los dominicos cn a q u e l l a c iudad no 
p a r e c e p u c d a s i tuarse antes de 1 2 6 6 , c l aiio de su conquis ta defmit iva por el rey D o u 
J a i m e . 

escritos dirigiclos con juntamente a judios v musulmanes v ordcnados prin-
c ipalmente a la demostracion de la Tr inidad y la Encarnaeion. Mencio-
nemos entre ellos el Libre de demostracions, Libre dc concixcnca dc Dcu, 
Liber de Trinitate et Incarnatione, Liber per quem jiotcrit cognosci qiiuc 
lex sit mclior, maior et verior etc. F i n a l m e n t e el tercer grupo, cl nias ori-
ginal y caracter ist ico de Llul l , ademas del incomparable Libre dcl gentil 
e dels tres savis, cont iene otras obras en forma de dialogo, como son el 
Liber de Spiritu Sancto, Liber tartari et christiani, Liber dc quinque sa-
picntibus, Liber de Adventu Mcssiae y la Disputalio Raimundi ct Ilamar 
saraceni. 

L a obra de R a m o n Mart i es, por supuesto, mucho nias reducida. Su 

caracter apologct ico es tambien mucho mas cstricto. En realidad. Marl i 
no conoce otro tipo de hteratura que la apologetica. Incluso la Explanatio 
symholi Apostolorum, que podria parecer a primera vista un tralado teo-
logico o catequet ico , es en realidad un escrito apologetico, para uso de 
los predicadores o misioneros en medios musulmanes o judios. E n ella 
c a b e distinguir dos etapas sucesivas. Una de acento mas bien arabizante . 
A ella per tenece la ya ci tada Explanalio si/mboli Apostolorum, terminada 
en 1257, v unas Sumas contra el, Alcoran, hoy perdidas, pero que atr ibuve 
a Mart i el historiador D i a g o . : i , i Parece oportuno mencionar tambien aqui 
al famoso Yocabulista in arabigo que la crit ica, aunque no unanimeinente , 
considera obra de nuestro doininico. T a n t o mas que el texto del diccio-
nario va acompanado de un curioso dialogo entre un musuhnan v un cris-
tiano, en el que el primero, dirigiendose a su interlocutor, lc dice : " O h tii 
que te l lamas de n o m b r e R a m o n y de apcll ido M a r t i " . EI dialogo versa 
sobre la excelencia de la lengua arabe como lengua inspirada por Dios 
v la infal ibi l idad e inimitabi l idad del Coran, cpie el musulman afirma v 
Mart i niega. L a inclusion de este f ragmcnto cn cl diccionario parece in-
dicar que la obra es fruto de la colaboracion cntrc un cristiano v un niu-

sulman v que ambos quisieron dejar alli constancia de su propia f c . : ! T La 

segunda etapa t ienc un acento m a r c a d a m e n t e judaizante. A ella pertenecen 
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las dos obras que mas han contribuido al renombre dc su autor : cl Ca-
pistrum Judaeorum y cl Pugio fidei contra Judaeos. L a primera obra, por 
desgracia, todavia inedita, fue terminada en 1267. Va destinada exclusiva-
mcnte a los judios, o mejor, a los misioneros cristianos entre j u d i o s . 3 8 L a 
segunda constituvc el fruto maduro del esfuerzo de toda una vida. No es 
casual que Ramon Mart i la ult imara en 1278, unos siete aiios antes de 
rnorir. E l valor historico-cultural del Pugio ficiei es extraordinario. L o de 
menos es que su autor copiara textualmente en su primera parte pasajes 
enteros de la Summa contra gentes del Aquinatense/ 1 ' 1 Es te plagio viene 
compensado por un conocimiento de primera mano de los autores arabes 
v judios. Di f i c i lmentc se encontrara cn toda la E d a d M e d i a cristiana una 
obra que supere al Pugio en el mane jo de las fucntes orientales. Ramon 
Marti conoce y cita largamente , ademas del Coran, a Algazel , Alfarabi , 
Avicena, Avcrroes, e incluso al medico v filosofo pcrsa Arrazi, cuva obra, 
Inoestigaciones orientaies, hoy dia todavia incdita, l levaba entonccs escasa-
mente treinta aiios de existencia . 4 " E s mayor todavia el uso de las fuentes 
judias. Ramon Mart i utiliza cl T a h n u d y sns comentaristas, el Targum dc 
fonatan ben L Tzziel, los Midrashim, incluso uno hov perdido, eompuesto 
en el siglo X I I por Moises Haddarscham de Narbona, cl Zohar, v entre 
los grandes maestros del pensamiento judio, a Salomon ben Lsaac, Abraham 
ben Ezra , D a v i d Kimhi v a su contemporaneo Moises ben N a h a m a n . 4 1 El 
Pugio fue redactado en latin v en hebreo . Sus destinatarios son, pues, pri-
mariamente los judios, aunque no se cxcluven los musulmanes. El propio 
autor lo subrava en el procmio dc su obra, al coniesar que dirige su argu-
inentacion de la mejor manera que sabe v pucde "pr inc ipalmente eontra los 

M Se conncen a c t u a l m e n t e dos manuser i tos de l Ctipistrttnr. cl c o d . 1 6 7 5 (n. 8 6 5 dcl ca-
talogo impreso de manuscr i tos latinos) de la B i b l i o t e c a univcrs i tar ia d c Holonia y cl c o d . 
!at . 3 6 4 3 de la B i b l i o t e e a nac ional de Par i s . V c a s e el analisis dc cs ios manuscr i tos y un 
breve resumcn d e la o b r a en B e r t h i e r , Itic. cit.. p p . 2 8 7 ss . 

' " L a diseusion susc i tada por M . Asin P a l a c i o s , " E l a\ erroismo tcoldgico d c Santo Tu-
mas de A q i i i n o " , eu Homenaje u Don Francisco Cortlcrtt ( Z a r a g o z a , 1 9 0 4 ) , pp . 3 2 0 - 3 2 3 , en 
torno a la p r c t e n d i d a pr ior idad del texto de M a r t i sobre el de su gran c o m p a n e r o dc '::;<• 
bi to , hace ya tienvpo que ha sido /anjada cn favor dcl segundo . L a pubUcacidn cn 1 9 1 8 , 
cn el vol. XI IT d c la edicidn Ieonina , dcl autdgra lo d c los dos pr imcros l ibros d c la Stiiiiniti 
contra gcntiles, un texto repleto de e n m i e n d a s y t a c h a d u r a s que cons l i tuye easi una o b r a 
rmeva respceto a la pr imcra redacc idn , dio el go lpe de g r a c i a a la hipdtesis de Asin. Pos -
ter iormente J . M . " L l o v e r a s , en un estudio ut i l izado por los h c r m a n o s Carreras (Ca 1. 
pp . 1 6 3 ss . ) . adujo la p r u e b a dec i s iva , al d e m o s t r a r que M a r l i cn cl c a p . X I I del Pugio eita 
la Stiinnta contrti tientiles del A q u i n a t e n s e b a j o la fdrmula usual en la e p o e a : tlicit tiuiilain. 
D e los 2 6 cai is . q u e const i tuyen la pr i incra p a r t e del Pttgio, 2 1 son en gran par te eopia 
de la Sumina conlru gentiles. E n oeas ioncs , M a r t i copia tambien la Sttnima tiieologictt. C a b e 
la posibi l idad de que T o m a s y Mart i ut i l izaran un m a t e r i a l comun q u e corrfa por los con-
ventos de Ia O r d e n . Pero en este caso el m e r i t o de h a b e r l o c l a b o r a d o filosdfieamente corres -
ponde sin n i n g u n a duda al p r i m c r o . F i n a l m c n t e , en lo q u e se ref iere a la c rono log ia , el 
Pttgio se eseribid en 1 2 7 8 , mientras que la Sitmina coutrtt gentiles fuc r e d a c t a d a en l re 1 2 5 9 
y 1 2 6 4 . Son miis de 1 8 anos de d i f e r e n c i a . 

"' C f . B c r t h i e r , loc. cit., p p . 3 0 2 ss. 
1 1 C i . ibid., p p . 3 0 9 ss. 
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judios, despues contra los sarracenos y cualesquiera adversarios de la i c 
verdadera" . ' -

L o primero que define una apologetica son sus destinatarios. X o es di-
ficil descubrir quienes son los destinatarios del pensamiento apologetico 
de Ramon Llull y Ramon Marti . Inmersos eomo estaban en el marco ca-
talan v mediterraneo del siglo X I I I , los hombres se dividen pr imariamcntc 
para ellos en creyentes de las tres religiones del l ibro. Ambos sabcn mu\ 
bien, como es natural, que existen tambien los gcntiles, en la terminologia 
de la epoca , los hombres sin ley. Llull los t iene muy presentes en su obra. 
Y si en el Libre del gentil e deJs tres savis e jemplifica, l i terariamente, su 

situacion en la figura conmovedora de aquel bucn gentil, a quien cl pen-
samiento angustioso de la muerte pone en la pista dc Dios, en el Lilier 
lartari et cJirisliani se interesa. concrc tamente , por la conversidn dc los 
mongoles. Llul l , adcmas, cosa que no ocurre en Mart i , ext icndc el hori-
zonte de sus preocupaciones ecumenicas hacia los cristianos separados dc 
Oriente , griegos ortodoxos, nestorianos y jacobitas . Mas aiin, en un deli-
cioso pasaje del BJanquerna, Llull se hace el portavoz de toda la huina-
nidad conoc ida : " A v e Mar ia ! Saluts t 'aport dels sarrains, jueus, grecs, 1110-

gols, tartres, bulgars, hongres d ldongar ia la menor. conians. nestorins. 
rossos, guinovins: tots aquests e molts d'altres infeels te saluden per mi. 
qui som Iur procurador" . 4 ' 1 Por su parte, Ramon Mart i , en el primer ca-
pitulo del Vugio, divide a los hombres en dos grupos fundamenta les : cl 
de los " h o m b r e s sin lev, que considera casi infinito, v el de los que "tienen 
ley o se arrogan su nombre y son o judios, o cristianos o s a r r a c e n o s ' . 1 1 

Pero estas v otras constataciones no aminoran la importancia del hecho 
basico e innegable dc que el pensamicnto apologct ico de nuestros dos hom-
bres se orienta, fundamenta lmente , a la conversion de judios v musul-
manes. Es to es claro en el caso de Llull , cuvos esfuerzos por reconcil iar 
la iglesia griega con la latina lo mismo que sus provectos de eonversion de 
los paganos, son solo aplicaciones concretas de un ideal misionero v de un 

sistema de pensamiento , for jado de acuerdo con las nccesidades del hori-
zonte concreto en que nacio v cuajo , determinado esencia lmente por Ia 
cocxistencia y el dialogo entre los hombres dc las tres religiones medi-
terraneas. 4 " ' Y es mas claro todavia en Mart i , quien considera el judio. v lo 
mismo vale en su medida del musulman, como el enemigo mas peligroso, 
por ser el "mas familiar e inev i tab le " para los cristianos, dado que unos 
v otros viven, por asi decirlo. codo a codo \ en la misma c a s a . 4 8 

'-' Pugio fidei, e d . ,1. de Vois in , r e e d . Ue L e i p z i g , 1 6 8 7 , p. i . 
1 3 Blamiucrnd. e a p . 6 1 , ORL I X , p. 2 1 1 . 
" Pugio fidei, p . 1 9 2 . 
'"' C f . R . P r i n g - M i l l , El mierocosmos hdlid ( P a l m a . 1 9 6 2 ) . p p . 15 ss. 
" Pugio fidei, p . 2. 
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^Cual es la actitutl de Ramcin Llull v Ramon Mart i hacia sus interlo-
cutorcs judios v tnusulmanes? Picnso que para responder con objet ividad 
a csta euestion, liav que cvitar ante lodo dos prejuicios de signo contra-
rio. Se ha subrayado hasta el exceso, en el caso de Llull el tono sereno v 
cortes dc sus obras dc controversia religiosa. Sin duda, csto cs valiclo para 
e] Lihre dei gentii, vcrdadera jova dc la l i teratura rcligiosa de la E d a d 
Media, pero no es apl icable stn mas al resto dc la obra luliana. A. Llinares 
ha distinguido a este respecto en Llull la " e p o c a del d ia logo" dc la " e p o c a 
de la disputa" v ha situado entre ainbas, eomo ttn profundo tajo, su pri-
mer viaje a Tinie/, es decir, su primer contacto personal v no m e r a m e n t c 
literario con Ia realidad concrc ta v masiva del Islam n o r t e a f r i c a n o . 1 7 

Para tlarsc ctienta del cambio operado en el aninio de Llttll basta com-
parar el tono v cl marco ambiental de los dos dialogos que constituvon t i 
eomicnzo \" el fin de esta evolucion: cl Lihro del gentil (127.3-75) v la 
Disputatio Raimundi et Hamar saraceni (1308) . El contraste entre ambos 
es verdaderamente impresionante. L a bel la floresta del primero, abundante 
de fuentes v arboles frutales, se ha convertido cn el segundo en un in-
fecto calabozo. Y con el marco ambiental han eambiado tambien los per-
sonajes. Ya no son aquellos sabios idealizados que dialogaban entre si, de 
acuerdo con las reglas dc la mas extrcmada cortcsia \" que, al despedirse, 
se pedian mutuamente perdon por si acaso se les hubiera escapado, sin 
querer , alguna "vi lana paraula" ' . 4 x sino dos hombres de carne v hucso, con 
stis odios, sus pasioncs v mezquindades . Ramcm, el prisionero crisliano, y 
I lamar , un musulman que va a visitarle en la carcel , por ordcn dcl niufti 
con la espcranza de hacer le abjurar de su fe. E l d e b a t c que alli se inicia 
esta a tono con las nuevas circunstancias. Ya no se t ia la dc un dialogo 
noble y elevado, como en el Lihro ciei gentil, sino de una autentica dispu-
ta. en la que ambos eontrincantes no ahorran las asperezas de lengnaje , ni 
tciuen dcscender al terreno estr ictamente personal . I l a m a r no se conlenta 
con desenmascarar como uiia " t a b u l a " lo ciue los cristianos cuentan de la 
Tr inidad \" la Encarnac ion . sino que invita al prisionero a renegar de su 
fe, ofreciendole, en eompensacion, toda suerte tle ventajas matcr ia lcs : be-
llas muchachas de noble nacimiento, una gran casa v abunclancia de rique-
/as, con las cpie vivir holgadaniente \" en paz. A lo que contesta Ranion : 
"Yo te he cscuchado paci f icamcnte . T e ruego, pues. hagas lo misnio ahora 
conmigo . . . M e has prometido riquezas v abundante.s bienes terrenales, si 
aeeptaba la lev clc M a h o m a . M e has propucsto un inal negocio, \a (jiie 
no es con estos bienes cjiie sc alcan/a la vida eterna. Yo tc prometo, en 
eanibio. <|ite si. abandonando tu lc\" falsa \ diabolica, propagada por el 

Cf . Hayniond Lutle. pp . 2 6 9 ss. 
Cf . Librc dcl Gcntil c dels tres satis, vd. l l o s s c l l o , p. 3 0 3 . 
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hierro v la fuerza, aceptas la mia, obtendras la vida e t e m a , pues la pro-
pagacidn de mi lev fuc empezada v continuada por la predicacion v la 
sangre de los m a r t i r e s " . 4 9 

D i c h o esto, Ramdn inieia el eontraataque. Y dcspues de impugnar las 
razones de H a m a r contra los dos dogmas cristianos dc la Tr inidad y En-
earnacidn, pasa a demostrar mediante cuarenta signos que la lev cristiana 
cs verdadera v la musulmana falsa. EI tono de estas paginas es de una 
aspereza v violencia desconocidas en Llull . Son frccuentes las alusiones a 
heehos innobles de la vida de M a h o m a v al desorden nioral permitido 
por su lev. E l paraiso musulman cs ridiculizado por medio de descripcio-
nes odiosas. No se trata sdlo de la abundancia de manjares v bcbidas — c a d a 
bicnaventurado podra comer v b e b e r por e u a r e n t a — ni del uso de bellas 
muchachas , e ternamente virgenes, sino incluso de otros varones. La con-
troversia se eierra con e.sta breve conclusion: " C u a n d o el iiiusulman hubo 
escuchado cstas razones, las meditd largamcnte . suspird v f inalmcntc se 
alejo del cristiano, dando por tcrminada la discusion"."" La obra recoge. 
corno es sabido, las amargas experiencias de Llull en Bugia , en 1307. con 
ocasion dc un dramatico intento misioncro cn ticrras del Islani que lc 
valid ser golpeado v apedreado por la chusma.'"'1 Pero de 110 saberlo por 
la historia. habria rnotivos para sospecharlo: tan distinlo es su tono. acre 
\r crispado, de aquella sobrecogedora serenidad del Libre del gentil. 

En lo que se refiere a los judios Llull t iene conciencia de que tanto su 
anterior grandeza como su presenle miseria dependen exclusivamente de 
su condicion de pueblo de Dios. elegido v reprobado. Asi lo cxpone a su 
propio hijo en el Libre dc doctrina pncril: " E n aquell tenips eren, fill, los 
jueus amics de nostre Senvor D e u e creien en ell e eren contre los poblcs 
que creien en idoles . . . Sabs , fill. per que D e u dona als jueus la l ig? Per 
so quc no fossen cn la error en la que eren los altres gents qui creien en 
idoles, e per assd quc en lo lur poblc agues profetes qui denunciaven lo 
advenimeut de Nostre Senvor Jesuerist e que en aquell poble des jueus 
nasques nostra Do na Santa Maria , en qual se encarnas lo fill de D e u " . r ' -
Sin embargo. esta grandcza se trocd. por su culpa, en la presentc niiseria: 
" . . . e car tractaren la passid del Fil l de D e u . per assd los ha Deus punils 
a esser servos de totes gents, e son los pus avilats e los pus volpevs homens 
qui s ien. . . E enaxi com cn lo comensament Deus los honra sobre tots los 
altres pobles, enaxi per la colpa c per la viltat en que son, major <|ue al-
tres pobles. los te pus deshonrats la justicia de D e u " . : , : i Hav que subrayar 

"' Dhpultilio Htiipniindi christiani cl Hamar sarraceni, MOG I V , 4 4 2 = I n t . vi i . 1 2 . 
•"' MOC I V , 4 7 6 = I n t . vi i . 4 6 . 
"'• V e a s c A. L l i n a r c s , " L c se jnnr de R . LuI Ie a Kougic ( 1 3 0 7 ) et la 'Disputat io Ra\ mundi 

el ir ist iani ct H a m a r s a r r a c e n i ' " , KL 4 ( 1 9 6 0 ) . 6 3 - 7 2 . 
r'2 Librc de doctrina pueril. c a p . 1 3 . 3 y 6 ; O/IL I , 2 9 - 3 0 . 

Ibld., c a p . 6 9 , 7 - 8 , ORL I , 1 2 3 . 
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el cardcter religioso de este gran fresco luliano. D e hecho , aunque Llull 
alude en ocasiones a ciertos defectos t ipicos de los judios, como la usura 
o la avaricia, su postura general es fiel a esa visidn religiosa del problema. 
sin brotes de antisemitismo racial o politieo.'"' 4 

L a obra de Ramdn Mart i , en cambio , provoca un prejuicio de signo 
contrario. L a agresividad de sus titulos " c a b e s t r o " de los judios o "pui ia l " 
de la fe , sugiere una act i tud de odio o desprecio hacia los no cristianos. 
Seguramente no hay que tomar demasiado a la letra estas expresiones 
odiosas que no corresponden al espiritu con que Mart i escribid sus obras. 
L o que el quiere dar a entender con ellas es su voluntad decidida de defen-
der la fe con armas intelectuales eficaces para " t raspasar " a sus adversa-
rios (pugio) v Uevarlos de la mano al reconocimiento de su error (cal>es-
trum). Mart i , cn cl fondo, no pudo menos de apreciar a esos pretendidos 
adversarios para malgastar, como lo hizo, su vida en un apostolado dificil 
y casi siempre infructuoso. D e hecho , como ocurria en el caso dc Liull , 
su polemica se mueve casi exclusivamente en el terreno religioso, sin ras-
tros aprcciables de antisemitismo racial o polit ico. L o que sucede es que 
la obra de Mart i carece de aquella inconfundible nota hurnana que consti-
tuye el mayor atractivo de la de Lhi l l , al margen de que ha nacido en 
un ambiente muy distinto, en contacto diario con el interlocutor judio o 
musulman y en el seno de una orden religiosa, cuyos miembros I levaban 
con orgullo el audaz titulo de "at letas de la f e " que les confiriera el papa 
Honorio I I I . 6 8 

Dicho esto, hay que reconocer senci l lamente que el tono normal de la 
obra de Mart i es mucho mas duro que el de LluII. Expresiones que dificil-
mente escuchariamos en la pluma de Llul l , nos salen al encuentro, casi 
a cada paso, en la de Mart i . E l polemista dominico Uega casi a agotar los 
terminos peyorativos del diccionario latino que denotan alguna falta o 
defecto en el c jercicio de las facultades espirituales, por e jemplo "stulti-
t ia" , " c o e c i t a s " , "de l i ramentum" , " fa tu i tas " , " i m p u d e n t i a " , "perf idia" , " n e -
qui t ia" , "pravi tas" , etc . Se trata seguramente de un "genero l i tera i io" , 
pero su uso generalizado denota una act i tud de espiritu mucho menos 
comprensiva que la de LIull . Mart i no parece haber tenido conciencia dc 
las enormes dificultades de orden intelectual que comporta , en ocasiones, 
el acceso a la fe . Los judios son, para 61, hombres que "palpan como ciegos 
la pared de la verdad"." 1 1 E n una ocasidn l lega a compararlos a los esca-
rabajos y a los murcic lagos, ya que "se escandalizan de Jesucristo, alli 
donde los otros se edifican, v donde estos son i luminados, ellos se c i e g a n " . " 7 

Cf . E . C o l u m e r , " R a m o n L l u R y el j u d a i s m o en el m a r c o his tor ico de la E d a d M e d i a 
h i s p a n a " , EL 1 0 ( 1 9 6 6 ) , 5 - 4 5 ; 1 2 ( 1 9 6 8 ) 1 3 1 - 1 4 4 . 

K C f . C a I, 1 5 7 - 8 . 
r'° Fugio fidei, p . 5 0 4 . 
a Ibid., p . 4 1 2 . 
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E n la raiz de esta extrana ceguera se escondc para Martf cl peeado fun-
damental de los judios : su incredulidad. Por esto "andan a ticntas cn 
pleno mediodia como el c iego en la oscuridad v no ordenan sus caminos 
a la busqueda dc la verdad, siendo asi que los ordenan bastantc bien en 
los asuntos tempora les " . r , K Mart i coincide con Llull en relacionar la catiti-
vidad dcl pueblo judio con su rechazo culpable de Cristo, pero acentiia la 
responsabil idad dc los judios contemporaneos . El mismo Dios que libro a 
sus padres de la cautividad de Babi lonia , no los libra dc la presente. Xties-
tro dominico ve cn cste hecho el indicio de algtin pecado oculto, del que 
los judios no quieren arrepentirse. Pues bien "el mavor pecado de los 
judios fue la muerte de Cristo v la rebelion contra E l : por eso fueron 
llevados cautivos por todas las regiones del orbc . Y porque los judios 
actuales dan su consenso a la muerte de Cristo que llevaron a cabo sus 
padres, por eso son tambien cas t igados . . . Y' porque no quicren reconocer 
este pecado, por eso no se arrepicnten de el v no alcanzan misericordia".'"''•' 

Los musulmanes no salen mejor l ibrados de la polemica de Marti . EI 
dominico subraya part icularmentc la falta de e jemplar idad dc Mahoma \ 
la imperfeccion moral de su doctrina. El profcta es presentado como tin 
hoinbre lujurioso y violento. 1 1 0 E l esta muy lejos dc ser. como pretenden 
sus scguidores, el Paracl i to o consolador prometido por Jesiis en el Evan-
gelio: " M a h o m a no fue rm consolador, sino un dcstructor : cl vino con la es-
pada a obligar a los hombres a aceptar su fe, cosa quc Dios no quiso 
hacer al crear al h o m b r c l ibre v duefio de sus destinos" . 1 1 1 Por otra parte. la 
lev dc Mahonia , "no es propia de hombres razonables v honestos, sino 
lascivos v mujer iegos" . 1 1 - Mart i insiste, sobrc todo, en el caracter antinatural 
de la poligamia, permil ida por el profeta a sus fieles, v en la concepcion 
material dcl paraiso musulman. Tal concepcion convierte la b ienaventu-
ranza celeste en una pobre "fabula". 1 '"' 1 No es propio del h o m b r e prudente. 
afirma Mart i con Avicena, medir el placer l iumano por el rnismo rasero 
t]ue cl de los asnos. 1 1 4 Segtin la Escri tura ni el ojo vio, ni la oreja o\ 6. ni 
c a b e en el corazon del h o m b r e lo que Dios t iene preparado a sus clegidos. 
"Pero la comida, la b c b i d a v las mujeres, cosas en las que M a h o m a pone 
la b ienaventuranza, las vc el o jo . " I l r ' Marl i recuerda, finalmcnte, que esta 
concepcion groscra dc la b ienaventuranza es la que indujo a algunos filo-

• ^Explamitio symboU Apostotorum, ed . J . M a r c h , Ammri </<• Vlnstitut iVEstiulis Catulans 
( 1 9 0 8 ) , p p . 4 7 4 - 5 . 

' " C f . ibkh, p . 4 5 5 . 
- : l Ibid., p . 4 5 5 . 
• Ibu!.. p . 4 9 1 . 
'•" lbid., p . 4 9 2 . 

Ibicl.. p . 4 9 4 . 
• Ibid., p. 494. 
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sofos arabes a ncgar la resurreccion, pero subrava tanibien (jue los gran-
des pensadores musulmanes, Algazel , Avicena, Alfarabi se han separado de 
ella y han puesto la fc l ic idad eterna "en cl conocimicnto y cl amor de 
Dios y no en el p l a e e r " . 0 8 

H a l legado cl momcnto de abordar el tema central de nuestro traba-
o 

j o : el analisis del pensamiento apologetico de Llull v de Marti . El esquema 
apologetico de Llul l es bien conocido de todos. Por ello m e l imitare aqui 
a poner de relieve sus lineas mas fundamentales . Llull parte de uno de 
los " lugares c o m u n e s " del pensamicnto medieval , a saber, un concepto 
ejemplarista, mas o menos platonizante de las relaciones cntre el mundo 
v Dios, v sc esfuerza por Uevar a sus inlerlocutores judios v musulmanes 
a la aceptacidn de los dos dogmas cristianos dc la Tr inidad v la Encar -
nacion. Para podcr dar estc salto -- un autentico "salto niorlal" , al menos 
para sus interloeutores—- Llull utiliza como palanca su conocida teoria de 
las dignidades y correlativos. Las ditniidades son. eoino es sabido, una 
serie de axiomas aceptados por los crcvcntes dc Ias tres religiones del 
L ibro , que expresan a Dios creador en la unidad de sus atributos csencia-
les, tales como la bondad, la grandcza, la c t c m i d a d , cl poder, la sabiduria, 
la voluntad, la virtud, la verdad v la gloria. Podriamos definirlas como 
conceptos trascendentalcs de valor que piensan a Dios en relacion con el 
mundo y por lo mismo son prcdicables a la vez de Dios v del nmndo, pero 
con esta diferencia fundamental , que en las criaturas una dignidad no es 
la otra, al paso que en Dios la una es la otra; en otras palabras, en Dios 
las dignidades se identifican realmente cntrc si y con la linica csencia 
divina. Esta identidad o "conversidn c i rcular" de las dignidades constituvc 
para Llull el scllo caracterist ico del ser de Dios . la marca o seiial ontolo-
gica de su trascendencia absoluta sobre la c r e a c i o n . 6 7 

Con su teoria de las dignidades LIull ha logrado pensar de manera 
original la relacion Dios-mundo. Es te inmenso engranaje es puesto de 
golpe en movimiento mediante la nueva teoria dc Ios correlativos. Los 
correlativos tienen su origcn cn cl desarrollo de las forinas nominales de 
los verbos transitivos, a saber, el participio presente como forma activa, cl 
pasado como pasiva y el infinitivo como ncxo entrc ambas. Llull genera-
liza asi una doetrina que San Agustin, en un intento de cxplicacion del 

" lbid., p . 4 9 4 . 
6 7 S o b r e la genes is , in terpretae ion y f u n d a m e n t a e i o n f i losofico-teologica de la teor ia de 

ias d ignidades , vease P l a I , pp . 8 9 ss. C f . t a m b i e n dcl mismo autor " I . a c o m b i n a t n r i a 
l u l i a n a " , Reu. Filus. 1 2 ( 1 9 5 3 ) , 5 7 5 - 6 0 9 ; 1 3 ( 1 9 5 4 ) , 1 2 5 - 1 6 5 . P l a t z e c k , sin n c g a r los in-
Hujos de origen a r a b e y j u d i o , r c s u e l v e f u n d a m c n t a l m e n t e cl p r o b l e m a de las " f u e n t e s " de 
L l u l l , r emi t iendo a la t i ad ic ion o c c i d e n t a l , p l a t o n i c a y agus t in iana . R e e i e n t c m c n t c , s iguicndo 
los surcos abier tos por M . Asin P a l a c i o s y J . M . " M i l l a s , M . Cru/. I l e r n a n d e z , El pensa-
miento de Rumon Llull ( V a l e n c i a , 1 9 7 7 ) , p p . 7 2 ss . , vue lve a poner sobre cl t a p e t e cl pro-
b l e m a de las " f u e n t c s " a r a b e s y judias dcl p c n s a m i c n t o h d i a n o . 
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misterio trinilario, habia aplicado a los verbos que expresan una actividad 
del espiritu, por c jemplo, cognoscente , conocido \' conocer o amante , ama-
do y amar. L a consecuencia es obvia : las dignidades divinas se despliegan 
como un capullo en flor en la triada dc sus correlativos. L a vohmtad, por 
e jemplo, se desarrolla en voluntad querida, queriente v querer. Un inconteni-
b le dinamismo sacude de arriba a abajo cl edifieio dcl pensamiento luliano. 
Dios , nos dira Llul l , cs infmitamente activo v sus dignidadcs no podrian 
permanecer esteriles u ociosas. L a palanca, a la que me referia hace un 
instante, ha encontrado el punto dc apovo que permitc saltar sobre el abis-
mo. En efecto , Llull csta convcncido c[ue los pensadores musulmanes v 
judios comparten con el esla concepcion de Dios \" dc las dignidades di-
vinas, al menos por lo que toca a la actividad c r e a d o r a . 0 8 Por eso. el hilo 
conductor de su argumentacion consiste siempre cn mostrar que la admi-
sion en Dios dc las dignidades como principio activo no vale imicamente 
al nivel de la acl ividad creadora ad exfra, sino tambien y mas primordial-
m e n t e al de la niisma vida divina ab inlra. En otras palabras, de la exis-
tencia en Dios de una scrie dc atributos eseneialmcnte activos cpre se des-
pliegan en la triada de sus correlativos infierc LIull la existencia de una 
alteridad personal en el seno dc la unica Divinidad, es decir, el misterio 
cristiano de la Tr inidad. D e otro modo, Dios , suprcmamentc activo hacia 
afuera, seria en si mismo esteril v ocioso. Seria un Deus minor, un Dios 
pequeiio, y no el Deus maior, el mavor que pucda pensarse, tal como lo 
exige la infinitud."" D c modo similar, una vez juslificada raeionalmente la 
Tr inidad, Llull se esfuerza en justificar el misterio de la Encarnacion del 
Verbo , presentandolo como la suprema manifcstaeion de las dignidades dc 
Dios , la bonclad, la sabidurfa, la gloria, e t c . cn cl mundo. 

L a s lineas maestras del pensamiento de Llull convergen asi. como los 
arcos, arbotantcs y pilares de una catedral , hacia la clave de boveda que 
es Cristo. E n este punto la postura luliana es per fec tamente coherente . Si 
el Dios encarnado es la suprema manifestacion de las dignidadcs en el 
mundo, entonecs el motivo tle la Encarnac ion es anterior. por asi decirlo, 
al de la creacion. L a tipica pregunta medieval Cur Deus homo? rec ibe 
una respuesta grandiosa. L a razcin de la Encarnacion no es otra que la 
perfecta glorificacion de Dios en el mundo. por medio del Dios-hombre, 
Jesucristo. E l podcr y la sabiduria de Dios no pucden descansar, en ulti-
m o termino, sino en Dios niismo. L a creacion, pues, se ordenaba desde el 
comienzo a la Encarnac ion . E l mundo y los hombres estan, pues, alh, como 
horizontc dc vida del Dios encarnado. Para armonizar esta tcsis del pri-
mado absoluto de Cristo con el dogma de la rcdcncion, LluII es tablece . 

m C f . cl conoc ido lc.xto dc hi Dcclaratio Raijmundi prr inodtim dittlogi cdita, c d . K c i -
cher . p . 2 0 5 . 

G" Cf . De Dco maiorc ct minore, ROL I , 4 8 9 . 
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como es sabido, mia doble intencion en el plan creador-salvifico de Dios. 
L a primera intencion es q u c Dios se haga hombre . Desde esta perspect iva 
la creacion cs para la encarnacion y no viceversa. L a scgunda intencion, 
supuesta la permision del pecado, mira tambien a la salvaeion del hoin-
bre pecador . Desde esta perspeetiva la encarnacion se ordena tambien a la 
redencion, o como dice LIull hermosamente , a la rccreacion. L a hnea sote-
riologica, hercdada de San Agustin y San Anselmo, encucntra , pues. cl 
lugar que lc corresponde en la cristologia de Llull , pero c laramente subor-
dinada a otra l inea, mas profunda y originaria, la encarnac ion i s ta . 7 0 

LIull no levanto de un golpe este imponente cdificio. Su pensamiento 
incluye una evolucion harto conocida, aunque diversamente interpretada, 
que se expresa en el paso de un sistema quaternario a otro ternario v de-
finit ivamcnte trinitario. Si en cl Ars magna primitiva (1273-75) cl niimero 
de dignidades era 16 (cuatro grupos de cuatro) desde el Ars inventiva 
(1289-90) se reducen a 9 (tres grupos de tres) . En cualquier caso, la con-
cepcion trinitaria, presente va en los primeros esbozos del Arte, acabo por 
imponerse v se mantuvo sin cambios de importancia a lo largo de su 
o b r a . 7 1 E n cste sentido. el pensamiento apologetico de Llull t iene una uui-
dad v una cohcrcnc ia indiscutibles. 

No ocurrc lo mismo en el caso de Ramon Marti . En su pcnsamiento 
se dan dos etapas muy diferenciadas. L a primera, represcntada por la 
Explanaiio si/mboli Apostolorum, sc sitiia en el horizonte intelectual del 
agustinismo. No cs extraiio, pues, que en clla los puntos de convergencia 
con Llull sean relat ivamente abundantes . L a segunda, rcpresentada por 
el Capistrum judaeorum v, sobre todo, por cl Pugio fidci, es doctr inalmente 
tomista. E s obvio, por tanto, que en esta segunda etapa los puntos de eon-
tacto entre Llull v Mart i sean mas bien escasos o nulos. Nos toca ahora 
analizar nias a fondo ambos momentos. 

L a Explanatio sijmboli Apostolorum es, como indica su ti lulo, una cxpa-
sicion dcl credo cristiano. Su estructura formal es sencilla y convincentc . 
Abre la obra una introduccion. dcst inada a poncr los "supuestos" dc la 

"" E l desarrol lo y la f u n d a m c n t a c i d n dc cstas b r c v c s i n d i c a c i o n c s p u c d e \ crso cn E. Co-
l o m c r , Nikoluus vun Kucs inul Huiinuiul Llull UJcrl in, 1 9 6 1 ) , pp . 1 0 4 ss. C t . t a m b i e n 
De la Edaci Media al Renacimiento. R. Llull - N. de Cusu - J. Pico della Mirandola ( B a r c e l o -
u a . 1 9 4 7 ) , p p . 1 6 9 ss. P a r a u n a pro lundizac idn dc esta l c m a t i c a c i . S . d 'Alga ida , " C r i s -
tologia l u l l i a n a " , Collcctanea Franciscana 1 ( 1 9 3 1 ) , 1 4 5 - 1 8 3 ; E . E i j o G a r a y , " I . a l inalidad 
clc la c n c a r n a c i d n segdn cl B . R . L u l l " , Rev. Esp. teol. 2 ( 1 9 4 2 ) , 2 0 1 - 2 2 7 ; B . Nico lau , " E l 
p r i m a d o absoluto de Cris to en la m c n l c dcl B . R. L l u l l " , EL 2 ( 1 9 5 8 1 , 2 9 7 - 3 1 2 . 

7 1 Vease sobi ' - cs tc punto los conocidos t raba jos de A. V a t c s , " T h e Art of R a m o n L u l l " . 
Jourual oj thc Warburg and Coiirlauld Institutes 1 7 ( 1 9 5 4 ) . 1 1 5 - 1 7 3 ; " R a n i o n L u l l and 
J o h n Scotus E r i g c n a " , Joiirnnl of Ihe WarbuTg and Coiirtauld Inslitiilcs 2 3 ( 1 9 G 0 ) , 1 - 4 1 ; 
y las respuestas de J . Pr ing Mi l l , " T h e tr ini tar ian W o r l d P i c t n r c s of R a m o n L u l l " , Romanist. 
Jahrh. 7 ( 1 9 5 5 - 6 ) , 2 2 9 ss . ; Rainon Llull IJ cl numero priinitivu dc las dignidades cn el 
"Arte gencral" (Oxford, 1 9 6 3 ) y P l a I, 1 1 3 ss . 
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futura exposicidn: la neces idad de la " f e " para el conocimiento de Dios , 
en tanto no es substituida por la "vis idn", y la autentic idad e integridad 
de los " l i b r o s " en los que se basa esta f e : las Sagradas Escrituras. E l cuer-
po de la obra desarrolla el contenido del credo en doce eapitulos, que 
Mart i , siguiendo una tradicion de la epoca, atribuye a cada uno de los 
doce apostoles: Dios uno y trino (1.°); Cristo como Hi jo de Dios , en su 
venida, pasion, resurreccidn, ascension y vuelta como jue/. de vivos v muer-
tos (2."-7.°); el Espir i tu Santo y la Iglesia (8.-°-9."), la comunidn de los san-
tos, la resurreccidn de los muertos y la vida eterna (10.°-12.°). D e acuerdo 
con esta estructura habia que caracter izar la Exphmcitio de Mart i como 
un tratado teoldgico. Su originalidad consiste, sin embargo, en que es al 
mismo t iempo una apologet ica . E l autor dirige su obra a la instruccidn de 
los fieles cristianos, pero mirando cont inuamente por el rabillo del ojo a 
judios } ' musulmanes . Es te acento semitico impregna toda la cxposicion 
y aflora a la superficie en numerosas ocasiones. 

L a polemica islamo-cristiana es la que mas inmediatamente salta a la 
vista. Mart i alude por vez primera a los musulmanes al tratar de la inte-
gridad de los l ibros santos. Si el Coran, que fue escrito en una sola len-
gua, lo consideran ellos integro e incorrupto, fcon cuanta mas razdn lo 
sera el canon de las Eserituras, escrito y transmitido en las lenguas mas 
diversas! Despues las alusiones son casi continuas. Asi Mart i defiendc, 
por e jemplo, contra los musulmanes el culto de Mar ia v de los santos de 
la acusacidn de idolatria; 7 : 1 refuta su doctrina de que Cristo no padecid 
en realidad, aludiendo a su sepulcro, conservado en Jerusalen v venerado 
por sus mismos c o r r e l i g i o n a r i o s ; 7 4 contrapone Ia ascension de Cristo, que 
tuvo lugar en pleno dia y ante sus discipulos, con la pretension de Maho-
ina de haber subido tambien al cielo, pero de noche y sin que nadie lo 
viese; 7 n se opone finalmentc a la doctrina de M a h o m a sobre la poligamia 
} ' el divorcio y a su concepcidn grosera del para iso . 7 f i 

No es menor el interes de Mar t i por la polemica judeo-crist iana. Este 
interes se manifiesta, ante todo, en el peso especifico que en la argumcnta-
cion escrituristica concede Mart i al Antiguo Tes tamento . Pero no faltan 
tampoco alusiones concretas , por e jemplo, al tratar de la integridad de las 
Sagradas Escr i turas , tan vinculadas con la historia del pueblo j u d i o . 7 7 Bas-
tenos recordar aqui el t ratamiento de la problemat ica mesianica quc con-
tiene, ya en esbozo, los desarrollos posteriores del Capistrum judacorum 

« C f . Explanatio, p . 4 5 4 . 
1 3 C f . ibid., p . 4 5 6 . 
« C f . ibid., p . 4 7 8 . 
'•"' C f . ibid., p . 4 8 1 . 
7 0 C f . ibid., p p . 4 8 8 ss . y 4 9 2 ss . 
" C f . ibid., p p . 4 5 2 ss . 
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y del Pugio ficlci. Mart i demucstra extensamente que Jesueristo cs el M e -
sias esperado por los judios por estas cuatro razones o signos: 1.") la pcr-
dida del cetro por Juda ; 2.") el cumplimiento de las sctenta semanas de 
Daniel ; 3.") el cumplimiento de los milagros predichos por Isaias; 4 . " l la 
conversidn de los gentiles, anuneiada por David, Isaias y Z a c a r i a s . 7 8 

Mas que por este indudablc acento apologetico, la obra de Mart i me-
rece nuestra atencidn por sus puntos de contacto con cl pensamiento lu-
liano. Ya he indicado antes que la Explanatio se mueve en el horizontc 
doctrinal del agustinismo. L a prueba de ello esta en su modo de concebir 
una cuestidn tan decisiva como la relacidn entre dogma y dialectiea o, mas 
senci l lamente entre fe v razdn. L a postura de Mart i cs a este respecto muy 
similar a la de L h d l : la prioridad de la fe se da de la mano con la exi-
gencia racional de demostracidn. Un e jemplo claro dc lo que acabo de 
decir nos lo ofrece Mart i en el tema de la Tr inidad. Nuestro dominico 
parte en 61, c laramente , del " s u p u e s t o " de la fe, pero cllo no es obstacu-
lo para que se esfuerce en " d e m o s t r a r " este mismo supuesto mcdiantc la 
razdn. L a Trinidad, nos dice. es un misterio superior a la intel igencia hu-
mana e incluso angelica. Por ello "e l que quiera entenderla p c r f e c t a m c n t e 
ha de apovarse mas en la fc que en la razdn, segiin dice Isaias : si no 
creeis, no entendereis , va que siendo Dios incomparab lcmente mavor C|ue 
todo entendimiento creado ningiin entendimiento creado pucde compren-
derlo p e r f e c t a m e n t e " . 7 " Es to no <|iu'erc decir, con todo, que la razdn no 
tenga ni voz ni voto cn este asunto. Mart i piensa quc , al menos. hav q u c 
conceder lc voz. Los mismos fildsofos paganos tuvieron u n atisbo de la Tri-
nidad, cn cuanto conocieron en abstracto el poder, la sabiduria v la bon-
dad de D i o s . N U Pero supuesto su conocimiento por la le . Mart i no duda 
en subseribir la tesis de que la Tr inidad de personas cn Dios puede mos-
trarse tambien por la razdn. Prec isamente por ello v " p o r q u e no lodos 
los hombres sabios aceptan la autoridad de los libros sagrados. al paso 
(jue todos ellos, fieles o infieles, se atienen a la r a z d n " , s l despues de pro-
bar la Tr inidad por la autoridad de la Escr i tura , Mart i ofrece tambien 
como prueba una serie de "raz.ones" . 8 - Mart i no anade como Llull a estas 
razones el apelativo de "necesar ias " . Pero en el fondo las t iene por tales. 
Y asi, al terminar de exponer una de ellas, no duda cn escribir : "se mues-
tra, pucs, a quien no contraclice la verdad v cpiiere entcndcr tal como 
puede ser entendido que Dios es trino y u n o " . 8 3 

; " Cf . ibhl., pp . 4 7 3 ss . 
Ibid.. p . 4 5 7 . 

• C l . ibid.. p . 4 6 1 . 
8 1 Ibid., p . 4 5 7 . 
6 2 C f . ibid., pp . 4 5 9 ss . 
s a Ibid., p . 4 5 9 . 
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L a importancia de este planteamiento aparece inmediatamcnte en el 
desarrollo concreto del tema de Dios. Mart i no dedica ni una sola linea 
a probar su existencia. Seguramente porque, de acuerdo con los canones 
del agustinismo, la t iene por evidente y tambien porquc la unic idad de 
Dios es un supuesto comiin a judios, musulmanes y cristianos. L o que a 
Mart i lc interesa dejar bien sentado no es la unicidad de Dios , sino su 
trinidad. Las razones que para ello aduce se mueven dentro del contexto 
agustiniano, aunque no dejan de tener sus puntos de contacto con algunos 
motivos del pensamiento luliano. Y e a m o s b r e v e m e n t c las mas importantes. 
Mart i , por e jemplo, atr ibuve a Dios de m o d o eminente la unidad, la ver-
dad y la b o n d a d que encontramos tambien en las criaturas. Pcro con esta 
di ferencia fundamental , que en las criaturas se trata de propicdades que 
son de la cosa, pero no son la cosa misma, mientras que en Dios todo lo 
que hav en El es Dios mismo. D e ahi infiere Mart i la cxistencia en Dios 
de la Tr in idad de personas en el seno de la unidad d i v i n a . s t En otra oca-
sion, Mart i conc ibe a Dios como una " f u e n t e " e ternamente manante . dc 
donde se sigue que hay que distinguir en el scno de la Divinidad al que 
da, o generantc , el que rec ibe , o engcndrado, y la l iberalidad o el don de 
ambos , en otras palabras , el Padre , el Hi jo v el Espiri lu Santo . s r ' F inal-
mente , Mart i seiiala tambicn la existencia en Dios del poder, la sabiduria 
v la voluntad. que aunque sean uno en esencia, se distinguen entre si eon 
distincion de razon y manifiestan de algun modo la Trinidad. s l ' ' 

EI agustinismo de Mart i se pone tambien dc manifiesto en la solucion 
que da a una cuestion muv debat ida en su epoca : la posibilidad o la im-
posibil idad dc la creacion ab aeterno. Mart i coincide con Llull en oplar 
por la solucion negativa. E tcrn idad v creacion se excluven eonlradietoi ia-
mente . " L o eterno, en efecto , por su propia razon carece de comienzo. Lo 
creado, en cambio , por su propia razon t ienc un comienzo. Ambos con-
ceptos se oponen entre si v no puedcn predicarse de una misma cosa. Por 
tanto, dado que el mundo con todos sus elemcntos tuvo un comienzo \ 
por ello se ineluve ba jo la nocion de creatura, es imposiblc que sea eterno. 
Las cosas que tuvieron comienzo no pueden tcner a la cternidad como 
rnedida de la duracion, sino que. al contrario, con ellas ha sido concreado 
el t iempo, que es la medida dc las cosas niudables . " 

I lasta aqui , el agustinismo de Mart i estaba en la raiz de sus contactos 
doctrinales con Llull . En la problemat ica cristologica ocurrc cxactanientc 

8 1 C f . ibid., v. 4 5 9 . 
Cl". Ibid., p p . 4 5 9 s. 

~" C f . ibid.. p . 4 6 0 . t-xpnsic-iini di- tal lada, seguida de una c i i t i c a dc las " r a z o n e s " dr 
M a r l i en lavor de la T r i n i d a d p u c d e versc cn M . S o l a n a , " C o r r o b o r a c i o n (ilosdfica clcl 
dogma de la T r i n i d a d por Ranidn M a r t l " , Rev. filos, 2 2 ( 1 9 6 3 ) , 3 3 4 - 3 6 8 . 

87 Ibid., p p . 4 6 4 - 5 . V e a s e t a m b i e n ibid., p . 4 6 0 . 
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lo contrario. L a estricta fidelidad de Mart i a la tradicidn agustiniana y, 
O J ' 

muv part icularmente, al legado anselmiano, le aparta radicalmente de la 
concepcidn luliana. Si la cristologia de Llull era, como vimos, primaria-
mente encarnacionista, la de Mart i sera t ip icamente soterioldgica. Para 
Mart i la encarnacidn se ordena s implemente a la redencidn. L a considera-
cidn de la encarnacidn pro priori a la de la redencidn no le m e r e c e nin-
guna atencidn. L a respuesta a la pregunta Cur Deus homo? coincide, por 
tanto, para el con el desarrollo de la cuestidn acerca de la conveniencia 
de la redencidn. 

Esta respuesta abarca propiameute dos preguntas : ^Sera neeesaria la 
redencidn? ^Sera conveniente que el redentor fuese precisamente el Dios 
encarnado? L a primera pregunta no ofrece mayor dificultad. L a redencidn 
es necesaria , dado que el primer h o m b r e pecd v con el toda la humanidad 
en el c o n t e n i d a . s s L a segunda pregunta en cambio , da pie a Mart i para 
desarrollar su concepcidn soterioldgica. Convenia a la bondad de Dios . 
piensa Mart i , redimir la mas perfecta de sus obras, al hombre caido por 
el pecado. Para ello era preeisa una satisfaccidn que sdlo podia dar Dios 
mismo, ya que ninguna criatura dotada de ra/.dn, ni el angel ni el hom-
bre, eran para ello iddneas. E l primero porque no podia representar a los 
redimidos. EI segundo porque la satisfaccidn de una injuria lia de mcdirse 
por la grandeza del injuriado v, siendo Dios infinito, tambien habria dc 
serlo la satisfaccidn, cosa que sobrepasa las posibil idades humanas . Pero 
aun suponiendo que un h o m b r e o un angel pudieran ser mediadores entre 
Dios v la humanidad, una razdn de conveniencia impide que de hecho 
lo fuesen. E n t r e redentor v redimido surge una relacidn de dependencia 
absoluta que sdlo conviene a Dios . E n caso contrario, el hombre no podria 
menos de reverenciar v tomar a su redentor como otro seiior y caeria asi 
en la idolatria. E l hombre tendria dos seiiores, toda vez que podria decir : 
" E l Creador no hizo nada por mi; dijo y fue hecho . Pero el redentor v 
el restaurador padecid muerte por m i " . s ! l E s preciso, pues, que el redentor 
fuese Dios v, siendo este por naturaleza impasible , es preciso que sc cn-
carnara o uniera a un hombre en unidad de persona, para satisfacer asi 
como Dios hecho hombre la pena infinita que exigia la justieia divina.' 1 1 ' 

No puede negarse vigor y grandeza teoldgica a esta concepcidn. En 
ella se perc ibe sin dificultad la huel la anselmiana. Los pasos principales 
dc la argumentacidn de Mart i , el enfasis puesto en la satisfaccidn de la 
justicia divina, el rechazo de la posibil idad de otra redencidn que no fuese 
la realizada por el Dios hecho hombre , porque en tal caso la criatura se 
colocaria ba jo una dependencia absoluta al margen de su Creador , son 

CF. ibid., p . 4 7 1 . 
Ibid., p . 4 7 1 . 
C f . ibid., p . 4 7 1 . 
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puntos demasiado esenciales para que no se rcconozca en ellos la gran-
diosa sintesis soteriologica trazada de mano maestra por San Anselmo en 
las paginas del Cur Deus homo."1 

No sabemos exactamente cuando ni por que abandono Marti su pri-
mitiva concepcion agustiniana. El h c c h o cs quc su pensamiento cambia 
l lamat ivamente de piel y se hace tomista en cuanto a la doctrina v exc-
getico-positivo en cuanto al metodo. En este decisivo cambio influ\'6 sin 
duda el cambio operado en las c ircunstancias de la vida dcl maestro 
dominico. Al volver a Barce lona , Mart i se encontro con una fmportantc 
novedad en el campo de las ideas: la crec iente influencia dentro dc su 
Orden de los nuevos caminos abiertos al pensamicnto cristiano por el 
genio de T o m a s de Aquino. Eseri ta entre 1259 v 126'4, la Sumina contra 
Gentiles fue acogida con entusiasmo en el convento de Santa Catalina. 1 ' -
T a n t o mas que, segiin parece , habia sido escriia a sugerencias de B a m o n 
de Penyafort . No es de extrahar, pues, que Marl i se inspirase en ella v la 
copiase incluso l i teralmente, al ponerse a redactar su Pugio fidei.''"1 Por 
otra parte , a parlir de la fecha dc la disputa entre Moises ben Nahaman 
v P a b l o Crestiii, Mart i se interesa cada vez mas por la controvcrsia cris-
t iano- judia. Nos consta que, de modo similar a Llull . Mart i gozo del pri-
vilegio real para predicar en las s inagogas." 4 Su nombramiento como leetor 
del Studium hehraicum de Barce lona constituve cl reconocimiento priblico 
de csta nueva orientacion de su pensamientto . 

Ahora bien, en sus contactos con los judios Mart i se dio cucnta inmc-
chatamente de que una discusion basada en la especulacion teologica ca-
rec ia totalmente de eficacia. L o decisivo aqui era partir de los propio.s 
te.xtos judios e interpretarlos con los medios exegeticos de su propia tradi-
cion. Mtis aim. para evitar iaci lcs evasiones, cra importantc tener el texto 
a mano, a poder ser por escrito v en su propia lcngua. Marti nos lo cuent; ' 
en una interesante pagina del Capistrum judacorum. " U n o de los artifi-
cios de los judios, escr ibe, cs de 110 rcsponder apenas o nada a una cues-
tion o de darle la vuelta. El que enipiez.a una discusion priblica, c\'it;i 
raramente ser confundido v nnis raramente aim llega a concluirla. Importa 
por tanto ceiiirse lo mas posible a la cuestion \- evitar respondcr a todas 
las ob jec iones . Otro modo de proceder de los judios consiste cn responder 
al margcn. haciendo un largo discurso sobre la santidad dc los patriarcas. 

" l V e a s e H . S a n c b o , " L a 'Expos i t io s x m b o l i Aposio lorum' d c R a i m u n d o Marti O . P . " 
La Ciencia Tumista 1 5 ( 1 9 1 7 ) , 4 0 . 5 - 6 . 

"= C f . B e r t h i e r , loc. cit., p . 3 0 0 . 
" : 1 C f . nota 3 9 . H a y que s u b r a y a r , con todo, en favor de M a r l i , que cstos prestamos 

doctr ina lcs heehos a S a n t o T o m a s son cnr iquec idos por el con a b u n d a n t c s r e f c r c n c i a s a los 
autores a r a b c s . 

M Asi lo af irma el propio M a r t i cn su Cupistrum iuihictn uni. C f . A. C o r t a b a r r i a , " E I 
estudio de las lenguas en la O r d c n d o n i i n i c a n a " , p. 1 1 2 . 
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el numero de sus milagrOs, asi como sobre la santidad de la lev eserita 
\ de las palabras dirigidas por Dios a sus padres. Durante estas respuestas 
maliciosas. se agitan. hacen ruido \" dejan pasar el t iempo y si uno no 
rompe su vana elocuencia , se mantienen inveneibles en sus respuestas. Si 
uno dispone de t iempo para disipar sus argumentos mediante razones va-
lidas. sc esiuerzan en confundirle , v con objeto de volver vanas v frivolas 
razones verdaderas v fuertes, se ponen a manifestar su extraneza de que 
una pcrsona sabia v prudente pueda deeir tales palabras, sostener tales 
propdsitos e imaginar semejantes fabulas . " He aqui por que Mart i se 
dceidid por llevar la discusidn a un terreno mas tranqui lo : el de la pala-
bra escrita. Alii podria desarrollar eon todo rigor su argumentacidn exe-
getica v a lender a todas las posibles objeciones . 

El Capistrum judaeorum constituve un primer paso en el nuevo ca-
mino iniciado por nuestro autor. E l contenido v el metodo de la obra 
responde cxactamente a la mental idad judia. En cfecto , cl desacuerdo 
iundamental que oponia entonces — v a h o r a — a cristianos v judios sc 
cncuentra en la cuestidn mesianica. Para los primeros el Mesias \a habia 
venido. Para los segundos el Mesias era todavia el que habia de venir. 
El problema de fondo residia en una idea distinta del mesianismo, espiri-
Lual v trascendente en los primeros, mas terreno y politico en los segun-
dos. Los misrnos motivos que movian a los cristianos en reconocer en Jesiis 
el Mesias prometido apartaban a los judios de cstc reconocimiento. Mart i 
aborda toda esta problemat ica en el Capistrum. E l tema a debal ir no es 
otro que la venida del Mesias. L a obra t iene dos partcs . L a primera ofrece 
seis argumcntos destinados a probar que el Mesias va ha venido. L a sc-
gunda responde a scis objeciones de los judios contra la realidad de esta 
venida. Tanto las pruebas como las objeeiones se basan siempre cn texlos 
de la Escr i tura . 0 " Mart i atendia asi a las exigencias de sus interlocutores. 
Se trataba de mostrarles con la Bibl ia en la mano y uli l izando una exe-
gesis de caracter positivo, que tenia en cuenta el estudio del tcxto hebreo . 
dcl eontexto literario e, incluso. de la tradicidn rabinica, que el Mesias 
quc cllos esperaban era el mismo cuya venida proclamaban los cristianos. 

Es ta insistencia en el mctodo exegetico-posit ivo constituira para Mart i 
una adquisicidn definitiva. EI Pugio fidei no conllevara a cste respeeto un 
paso atras, aunque si una notable ampliacidn de perspectivas. Mart i atien-
de ahora a la vez a todos los frentes posibles : los paganos q u c no conocen 
a Dios , los fildsofos que niegan su existencia, l icnen el alma por mortal 
o caen en graves errores acerca de Dios \' de la creacidn \- finalmente los 
judios v musulmanes. En este sentido es e jemplar la grandiosa arquitectura 
del primcr capitulo del PugiiK levantada por nuestro dominico con arreglo 

" r T r x t o t itaclo por Bcr t l i ier . loc. cit.. pp . 2 9 1 - 2 . 
6 0 Vt 'ase Ber t l i i e r , loc. cit., p p . 2 9 1 - 2 . 
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a un plan de Algazel . " 7 En su base estableeo Marti una clasificacion dc 
los hombres por sus creencias religiosas. I l a v hombrcs que carecen de lev 
religiosa y otros que viven ba jo una lev que tiencn por revelada. Estos 
ultimos son los judios, cristianos v niusulmanes. Eos prinieros reprcsentan 
a gentes innumerables , pero Marti los distribuve en trcs grupos dc acucr-
do con tres importantes corrientes filoscificas. Los lcmporales o epiciireos 
qtie niegan la existencia de Dios v ponen cl sumo bien del hombrc en el 
placer. Su representante mas cualificado es Epicuro , pero son muchos lo.s 
hombres ba jo el cielo que siguen sus principios. Los naluralcs o lisicos quc 
nicgan la inmortal idad del alma y opinan, en consecuencia . que dcspucs 
dc la muerte no existe ni premio para los justos ni pena para los impios. 
L a paternidad de este grupo es atribuida a Galeno, pero cn i i figuran 
"no scilo hombrcs de letras que dilucidan sutilmente estas cuestioncs, sino 
tambicn un ntimcro incontable de hombres sin letras \ clc otras gentes". 8 8 

Einalmente , los filcisofos adictos a la metaf is ica . quienes. conscicntes de 
los errores cle las anteriores escuelas, lucharan por desarraigaiios. Per lene-
cen a este grupo hombres ilustres como Socralcs , Platcin v sobre todo Aris-
loteles con sus dos interpretes arabcs , Avicena v Alfarabi . Estos iiltiinos. 
sin embargo, eayeron de nucvo eu tres graves errores: la ctcri i idad del 
mundo, la iirnorancia de Dios accrca de los hechos siinuilarcs v la nesra-

7 O O J o 

cicin de la futura resurreecion."' 1 Mart i , fiel al esciuema de Algazel, no in 
cluye aqui en este ultimo grupo a su principal represcntante, Averroes. Lo 
tendra, con todo, rauv cn cucnta cn cl tratamiento ulterior de estas cues-
tiones. 

En conformidad con cste planteamiento , Marti sc imponc en e! Ptigio 
una doblc tarea: ttna estr ictamente filosofica, otra cxegct ico-teologica. La 
primera se aborda en la primera parte de la obra. La lista de los errores 
en que incurrieron los pensadores paganos ofrecc a nucstro autor cl elenco 
de las cuestioncs a tratar. F r e n t e a los epiciireos. demostrara Marti la cxis-
tencia dc Dios v que el suiuo bien del hombrc no esta en ci placer, sino 
en el conocimiento \ cl amor de Dios. 1 1 1 1 1 F r e n t e a los filiisofos naturalislas 
defendera la inmortal idad del a l m a . ' 0 1 F ina lmente . Irenle a Arist6teles \ 
sus intcrpretes arabes discutirti si cabe probar la cternidad clel mundo. quc 
conocimiento t iene Dios de los hechos singularcs \ si cs imposible o no 
la resurrece ion . 1 0 - Es importante subravar que estas tres tiltinias cuestio-
nes se l levan la partc del leon. L a razon es obvia. Ba jo esta Iriititas nc-

C l . Vugio fidei, 1 . c a p , 1. pp . 1 9 2 S s . 
Ibicl. p . 1 9 3 . 
C f . ibicl., p. 1 9 4 . 
C f . ibicl.. I , c a p s , 2 V 3. p p . 1 9 4 . 1 9 9 . 

Cf . ibicl, I, c a p . 4 , p p . 1 9 9 - 2 0 7 . 
C f . ibid., I, c a p s . 5 - 2 6 , p p . 2 0 7 - 2 5 S . 
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quissima errorum, es facil adivinar las tesis caracterist icas de los averrois-
tas o aristotclieos heterodoxos, que entonces hacian furor en Paris . 

Mart i , pues, eoincide con Lhdl en h a b e r cobrado conciencia muy a 
tiempo del peligro que representaba para la unidacf cfe la cristiandad ese 
uuevo Hanco abicrto en su propio seno v en h a b e r dedicado, como aquel , 
a su contencidn sus postreros esfuerzos. E s cierto que las armas con las 
que lucha nuestro dominieo, no son propias, sino prestadas de su hermano 
de habito, Tomas de Aquino. Pero es claro en cualquier caso, como anotan 
los hermanos Carreras v Artau, que " la primera parte del Pugio esta es-
crita, aunque otra cosa parezca, cara al ambiente europeo v reffeja las 
disputas habidas en la Sorbona en t o m o al averroismo**.103 

L a segunda v tercera parte del Pugio nos devuelve a un ambiente mas 
conocido. Su marco es el habi tual cn la controversia religiosa entre los 
hombrcs de las tres religiones del L ibro . E l apologista cristiano debera , 
pues, establecer frente a judios v musulmanes la verdad de su propia fe . 
Marti lo Ueva a cabo conforme a un plan minucioso y muy meditado. 
cuvo rasgo fundamental consiste cn poner la historia en la base de la teo-
logia. Asi la primera cuestidn abordada por Mart i es la cle la Mesianidad 
de Jesiis. Xuestro apologista reasume y amplia aqui la argumentacidn del 
Capistrum judaeonun y prueba largamente por el eumplimiento de las 
profecias v por los milagros evangelicos que el Mesias ya ha v e n i d o . 1 0 4 

Marti at iende tambien a las dificultades provenientes de la cfiversa con-
cepcidn mesianica de los judios v se esfuerz.a en mostrarles que, segiin las 
Escrituras. el Mesias debia padecer v que los textos que hablan de su fu-
tura gloria tienen un sentido escatoldgico v se refieren no a su primera, 
sino a su scgunda venida. 1""' Resuel ta posit ivamente la cuestidn de la M e -
sianidad de |esiis. Mart i tiene cl terreno desbrozado para desarrollar los 
tres puntos capitales dcl dogma cristiano, la unidad \' Tr inidad de Dios. 
la creacidn v caida dcl hombre v su redencidn por el Dios-hombre , Jesu-
cristo. 1 "" L a argumentacidn de Mart i r e t o m a asi cn espiral sobre su punto 
de partida. E l Mesias aparecc , como redentor, en toda la gloria dc su di-
vinidad. Mart i aborda ahora en toda su profundidad el misterio cristold-
gico : naciniiento, pasidn, muerte, resurreceidn v ascensidn del i l i j o de Dios 
a la diestra del Padre , para concluir su cxposicidn con cl tema de la nueva 
ley de gracia, sellada definitivamente por la venicia del E s p i r i t u . 1 0 7 Cierra 
la exposicidn el tema de la reprobacidn de los judios v su situacidn despues 
de la ascensidn del Seiior hasta la futura conversidn del resto de I s r a e l . 1 0 8 

m O b . c i t . , p . 1 6 0 . 
" " Cf . Pttgio fidei, I I , eaps . 3 - 1 0 . 
""' C f . ibiil.. I I , cap.s. 1 1 - 1 5 . 
l r " ; C f . ibitl. I I I . dist. 1 -3 . 
l o : C f . ibid.. I I I , dist. 3 , caps . 1 - 2 0 . 
1 0 8 C f . ibid., I I I , dist . 3 , c a p s . 2 1 - 2 3 . 
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C o m p a r e m o s ahora el Pttgio con la E.xplanalio para darnos ctienta del 
camino recorrido por nuestro autor. Ya no se trata ahora de enla/ar la pri-
mac ia de la fe con la exigencia racional de demostracion. Ra/.on v fe se 
mueven ahora en dos planos distintos, lo que no obsta a su estrecha cola-
boracion. A la pr imcra corresponde la prioridad en las cucst ioncs filoso-
ficas v a la sesmnda en las teolosricas. En filosofia las cuesliones se resucl-

o o 

ven por razones necesarias , lo cual, afirma Mart i , es imposible cn tcolo-
gia. Su postura es a este rcspecto ta jante : " los articulos dc la fc no puedcn 
ser d e m o s t r a d o s " . 1 0 1 1 E n consecuencia , Mart i se abstiene ahora de probar 
la Tr in idad por razones naturales, pero, en cambio , cosa que no ocurria 
en la Expianatio, se esfucrza cn deniostrar r igurosarncnlc. por la sola ra-
zon, la cxistcncia de Dios 1 1 0 v la inmortal idad del a l m a . 1 1 1 E l nuevo plan-
teamiento de las relaciones entre fe v razon se refleja tambien cn la cues-
tion debat ida acerca de la eternidad o no etcrnidad del nmndo. Mart i 
examina largamente los argumentos aducidos cn uno u otro scntido v 
muestra que las razoncs en que se apovan no son necesarias. Asi Ilcga a 
la conclusion dc que el comienzo temporal o, como dice Marti . la "no-
v e d a d " del mundo "se conoce solo por revelacion y no puedc deinostrarsc 
por la r a z o n " . 1 ' - Es ocioso recordar que T o m a s de Aquino no habia dieho 
otra c o s a . 1 1 3 

Sin embargo, esta autonomia de la razon en su propia campo, no iin-
pide su ulterior subordinacion a la fe . Mart i se opone ta jantemente a la 
postura racionalista de sus contemporaneos averroistas que prociamaban 
la excelcncia dc la "vida filosofiea" v preferian el estudio de la filosofia 
al de la teologia. "Qti ienes asi posponen la teologia a la filosofia", afirma. 
"no ofrecen mas q u c manjares medio cocidos v mal s a l a d o s " . 1 1 1 I l ay mu-

1 0 0 Ibii!.. I . e a p . 1 3 . p. 2 2 9 . 
n u C f . ihid.. I , c a p . 2 . pp . 1 9 1 - 1 9 6 . L a demostrac idn de la cx is tenc ia dc Dios p r o c c d c 

a posteriori, de aeuerdo eon la filosofia <iue ensei ia q u e " s e p u e d e coneluir de sus e fec tos 
a las c a u s a s " (p. 1 9 5 ) . M a r t i a d u c e c inco p r u e b a s . T r e s dc el las c o n c u e r d a n con las utili-
zadas por S a n t o T o m a s en la Stimma contra gentiles ( I , c . 1 3 ) : la p r u c b a por la c a u s a l i d a d , 
por cl movimiento y por el orden del m u n d o . F a l t a , en e a m b i o . la p r u c b a por los grados 
del ser . E n su Iugar , M a r t i a i iade dos razoncs re i t e ra t ivas : por cl conoc i in icnto q u c ••] a lma 
t iene dc su eomienzo y por el tcs t imonio de la c r c a c i d n . 

1 , 1 C f . ibid., I , c a p . 4 , pp . 1 9 9 - 2 0 7 . T a m b i e n aqui m e z c l a Mart i razoncs tomadas d c 
la Summa contra gentiles ( I I , e. 7 9 ) eon otras , de valor des igual , de eosecha propia . Pro-
c e d e n d e la Summa las demost rac iones que par ten de la imposibi l idad que t icne el a l m a 
de c o r r o m p e r s e : p o r q u e no d e p c n d e del e u e r p o ; p o r q u e su per fecc idn consis tc cn la abs t rac -
cidn del c u e r p o ; porque su operac idn propia cs e n t c n d c r ; porque c o n o c c las cosas i n m a t c -
r ia les ; p o r q u c no se deb i l i t a con el c u e r p o , e t c . F a l t a cn Mart i la prueba toniista pm >•! 
" d e s e o n a t u r a l " de p e r m a n c c e r s i c m p r c . E n su lugar , Mart i c o n c c d c un cspcc ia l r c l i c\r a 
la " p r u e b a m o r a l " : la n c c c s i d a d dc una justa lc t r ibucidn por par lc de Uios quc s a n c i o n c e! 
c o m p o r t a m i e n t o dcl b o m b r c cn esta vida. 

o- Ibid.. I , c a p . 1 3 , p. 2 2 9 . 
m C f . Siumna contra gentiles, I I , caps . 3 1 - 3 8 . V e a s e t a m b i c n Summa theol., 1 . q. 4 6 . 

arts . 1-2 . 
1 1 4 Pugio fidei, I , c a p . 5 , p. 2 1 3 . 
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chas cosas vcrdaderas , de las quc no eonocemos la ra/dn. Y. en definitiva. 
no es la cieneia la que salva, sino la fe. Sefiora en su propio eainpo, la 
filosofia csta al servieio de la verdad superior de la fe. Kl mismo Pugio 
cs un huen c jemplo de ello. D e hecho . Ias cuestiones filosdficas de su 
piiniera parte se ordenan a los mas amplios horizontes tcoldgicos de las 
dos restantes v constituven unos autenticos preamhula fidci, coino sc lla-
niaran mas tardc, cuvo iin es llevar dc la niano al no ereveute hasta el um-
bral de la revelacidn cristiana. 

Ksta utilizacidn dc la razdn al servicio de la fe se h a c e patente . sobre 
todo, en el ulterior desarrollo del Pugio. Si Marti ha rcnunciado a sus 
anteriores intentos dc demostracidn de las verdades de la fc por razoncs 
naturales. no ha pensado jamas en renunciar a la razdn. A luer de bucn 
niedieval, sigue crevendo en la eficacia de una buena deinostraeidn. No 

desespera dc podcr Uevar un dia a sus interlocutores al coiiociinicnto dc 
la verdad cristiana. D e lo que se trata ahora cs dc encontrar un nuevo tipo 
de pruebas, de las (jue aquellos 110 puedan menos de aceptar las premisas. 
f.n Ia auscncia de prcnhsas de razdn, uo queda sino echar inano de aquello 
que constituye la base del pensameinto judio : la Palabra de Dios v. con 
clla, el inmcnso legado de la tradicidn rabinica . I l e aqui por que cn cl 
Pugio se coucede un espaeio tan amplio a la argumentacidn exegctiea. 
Marti quiere vencer a sus adversarios con sus propias annas . Pcro estas 
armas no se utilizan a ciegas, sino en una especic de justa intelcctual . Es 
significativo a este respeeto (jue Marti terinine a veces sus largos desarro-
llos exegcticos apelando a las consccucneias del razonanhento. Sdlo que el 
sentido dc cste razonamiento es nuevo. No se trata de dcmostrar ninguna 
verdad a partir de premisas racionales, en este caso inexistentes. sino de 
mostrar o de hacer caer en la cuenta al interlocutor de una verdad quc cl 
inisnio, sin saberlo, poseia ya desde siempre. Yeamoslo cn concreto en cl 
caso de la Tr inidad \ dc la Divinidad de fesucristo. 

Kl tema de la Tr inidad ocupa un lugar de primer orden cn la sistema-
tica del Pugio. Marti sabe per feetamente que es algo asi como la puerta 
de entrada al mistcrio cristiano. Por eso se esfucrza muv partieulaniiei i te 
en "persuadir " de esta vcrdad a sus interlocutorcs judios. 1 Para ello parte 
de una tradicidn rabinica. quc afinna la existencia en el seno de la Divi-
nidad de una serie dc propicdades esenciales. L a constalacidn es impor-
tante, \a que confirma la intuicidn apologel ica de I.lull cn el lema dc las 
dignidadcs divinas. i l e aqui, por c j cmplo , un texto (jue habla por si niismo: 
"Kn diez propicdadcs dc Dios fuc creado el nmndo. a saber, la sabiduria. 
la prudencia. la ciencia, la fortaleza, el puder, la increj^acidn. la justieia, 
el juicio. la piedad \ la m i s e r i c o r d i a " . 1 1 B Mart i , con todo, no argumenta 

™ Cf . ibid., I I I , dist. I, caps . 5 y 6 , pp . 5 0 1 ss, 
""" Ibid., c a p . 5 , p. 5 0 4 . 
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corno LIuII a partir de la actividad intradivina de cstas propiedades, sino 
que las reiine en tres grupos, representados por el poder, la sabiduria v la 
bondad, y las atr ibuye respect ivamente al Padre , al I l i jo v al Kspiritu 
Santo. Los judios, pues, sin saberlo. tenian conocimicnto del misterio tri-
n i t a r i o . " 7 

Algo similar hav que decir de! otro quicio dcl misterio cristiano. la 
Divinidad de Jesucristo. Mart i aborda esta cuestion en miiltiples ocasio-
nes. Aqui nos interesa subravar sdlo un intento de arguinentacion a partir 
de la alribueion al futuro Mesias del nombre divino por exeelencia. el 
nombre de Jahve . L l a m a d o por los griegos T 8 T p a y p d | i ; r a T c , v . porque consla 
de las cuatro consonantes hebreas Jod, I l e , \'au v I l c , los judios ovitaban 
pronunciarlo para no profanarlo v lo substiluian por cl de Adonai. Marli 
se extiende largamente en reeordar, con un tcxto dc la Guia dc los des-
carriados de Maimdnides . las excelencias dc este nombre . Es cl unico 
nombre que expresa univocamente la realidad misma de Dios. Los otros 
nombres divinos son comunes o derivados: este es propio en cxelusiva 
de Dios y en su significacidn no participa ninguna e r i a t u r a . n s D c ahi 
la importaneia dc poner en claro el uso que de este nombre divino hace 
la Llscritura. Atribuirlo al Mesias , significa scnci l lanicnte equipararlo con 
Dios. Ahora bien. esto es prec isamente lo que ocurre en una serie dc pro-
fecias niesianicas, por c j cmplo , Isaias, 28 ,5 ; Jeremias , 23,5, v Zacarias . 2,10. 
Marti esta seguro de que tiene en las manos un argumento deeisivo e irrc-
bat ible "si nadic fuera de Dios es l lamado con el nombre TSTpa/ ,yeui . c /Tov . 

como ha dicho antes R a b i Moises v hemos probado; si el Mcsias cs Ila-
mado por este notnbre por el mismo Dios . como hcmos mostrado: es cosa 
patente a todos los q u e no ignoran las consecueucias dc los ra/onamicntos 
c[tie el Mesias es Dios . Pensar otra eosa seria b las femo. va que supondria 
que Dios lo niandd l lamar por este nombre en falso v no segiin v e r d a d " . " " 
C o m o es sabido, Arnau de Vilanova se refierc a Ramdn Marti al comien/o 
de su Ailocutio de significatione nominis tetragrammaton v reconoce haber 
recibido dc el Ia "seniil la de la lerigua h e b r e a " . 1 - " ,:Sera exagerado esta-

1 1 7 C.'l. ilyid.. p . 5 0 5 . IMI I'1 e a p . 6 , pp . 5 0 7 ss . . Mar t i a r g u m e n t a a part ir de lns textus 
dcl Antigun T c s t a m e n t n i|uc l iablan de la " S a l i i d u r i a " t|uc Dins t iene cons igo , desdc el prin-
t i p i o . antcs dc la c reac inn del m u n d o (Prov., S , 2 2 ss . ) . O e ahi d e d u c e Mart i la c x i s l e n i i a 
dc una clistincion cn D i o s c n t r c cl " p o s e s o r " de la S a b i d u r i a > la Sab idur ia " p o s c i d a " . q u c 
interpre la cn cl scnt ido dc las dos pr imeras personas dc la T r i n i d a d . Mart i procede c!r 
inodo s imi lar en el caso de la o lra locucicni l i i b l i c a : cl " L s p i r i t u " dc D i o s . L a c o n s e c i i c n c i a 
final d c su argumcii tacicni es q u e " t o d a s cs tas c o s a s . tal coiuo las c r c > i r o u los ant iguos . asi 
las creen los c r i s t i anos : su fc > la clc los ant iguos santos cs la m i s m a " (p. 5 1 0 ) . 

'•>- Cf . Ptiaio fitlei. I I I , dist . 3 , c a p . 2 . p p . 0 4 8 ss. 
"» lbitl., p . 6 5 4 . C l . tambicMi ibitl.. eap . 3 . p. 6 7 1 . 

>-" Vc-ase ] . C a r r e r a s . " L a 'Al locut io super T c t r a g r a m m a t u n ' de Ainalclu dt- V i l a n o v a " . 

Sefarad 9 ( 1 9 4 9 ) , SO. 
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b lccer una rclacion entre ambas cosas y buscar en el contacto cntre ambos 
hombres el primer origen del tratado arnaldiano? l l n 

Hemos Uegado al final de un largo recorrido. E s el momento de enlazar 
dc nuevo con el comienzo y de intentar responder al interrogante alli 
planteado. Si Llull , como parecc probablc , penso en Mart i al describirnos 
al desconocido religioso de su relato, hav que reconocer que no estuvo 
acertado cn la caracter izacion del personaje . E s cierto, como hemos visto, 
que el pensamiento de Mart i es mucho mas positivo que el de LIull . Pero 
no t icnc nada que ver con un mero positivismo de la revclacion que sc 
contente con recitar el credo al interlocutor no cristiano, mientras le dice, 
como Bonhoef fer en nuestros dias reprochaba al fideismo de B a r t h : " tn i -
gate el pajaro o moriras" . E n reahdad, lo que estti en juego cn la contra-
posicion Llul l -Mart i no es tanto la contraposicion mctodo posit ivo-metodo 
racional, cuanto dos concepciones distintas de la racionalidad. Mart i ar-
gumenta tainbien rac ionalmente , pero a un doble nivel: a partir de prc-
misas de razcin en las cuestiones filosoficas v a partir de premisas dc tc cn 
las teologicas. 

En conjunto, entre B a m o n Llull y B a m o n Mar t i se yergue un signi-
ficativo cambio de perspectivas filosofico-teologicas. EI pensamiento de 
LIull constituye el momento culminante , lo que quiere decir tambien el 
punto final de una tradicion doctrinal, de caracter m a r c a d a m c n t e racional , 
que por mediacion de los grandes autores del siglo X I I , un B i c a r d o de 
San Victor, un Juan de Salisbury, e t c , conduce hasta San Anselmo, Escoto 
Erit igena v San Agustin. E n todos estos autores la razon se mueve, a veces 
con excesiva audacia, dentro del horizonte omniabarcador de la fe . D e ahi 
la situacion paradojica en que se encuentran que, si, de un lado, puedc 
scr ti ldada de racionalismo, del otro p a r e c e a veces acercarse a un cierto 
fideismo. En real idad no se trata de una cosa ni de otra, sino de un modo 
peculiar de resolver las comple jas y sutiles relaciones entre raz.on v fe . L a 
novedad de Llull estriba en que lleva esta t cndenc ia hasta el extremo v 
csto en un moinento en que ya comenzaba his tor icamente a declinar. E x -
presado paradoj icamenle , LIull resulta " n u e v o " en su epoca, porquc su 
postura era l i teralmente " a n a c r o n i c a " , estaba ya fuera dcl l icmpo. 

D e h e e h o , M a r t i , b a s a n d o s e en Pedro Al fonso (PL, vol . 1 5 7 , p . 6 6 1 ) , e sboza ya 
una doble interpretae idn del T e t r a g r a m a b i b l i c o : t r in i tar ia y cr i s to ldgica . E l Ant iguo T e s t a -
mento atr ibuye el n o m b r e de J a h v e tanto a Dios e o m o al iuturo M c s i a s . E n el pr imer c a s o , 
las tres lc tras d i fcrentes qi ie lo c o m p o n e n , a s a b e r . jod, he y vau, s ignif ican Ia T r i n i d a d de 
pcrsonas en Dios y la le t ra q u e se r c p i t c . es dec i r , he, s ignif ica la unidad de n a t u r a l e z a . E n 
el segundo easo , es ta m i s m a estruetura l i teral del T e t r a g r a m a a lu d e a la tr inidad de substan-
cias en cl futuro M e s i a s , c u c r p o , a l m a y el L o g o s , dentro de la unidad de la u n i c a p e r s o n a 
divina . Cf . Pugio fidei, I I I , dist . 3, c a p . 4 , p . 6 8 5 . A r n a u de V i l a n o v a hara suya la inter-
pretac ion tr ini laria dcl T e t r a g r a m a , pero ut i l izara p a r a ello un m e t o d o mas c o m p l e j o , b a -
sado en el juego de significacion.es de todas y eada u n a d e sus l e t ras . V e a s e E . C o l o m e r , 
" L a interprctacidn del T e t r a g r a m a b i b l i b o en R a m o n M a r t i y A m a u d e V i l a n o v a " , V/ Congr. 
interu. dc Filos. med. ( B o n n , 1 9 7 7 ) . 
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En efecto, saliendo al encuentro de las exigencias intelectualcs de sus 
interlocutores judios y musulmanes, Llull amplia "c l campo dc la dispu-
ta apologetiea racional, desde el terreno de los estrictos preambuhi fidei, 
presupuestos de la fe y verdades religioso-naturales, al terreno dc las afir-
maciones doctrinales concretas de la fe , incluidas aquellas que el crevente 
considera coiuo mis ter ios" . 1 - - L a postura de Llull incluye, sin duda, una 
b u c n a dosis de realismo y de audacia . Llull se h a c e cargo de la situacion 
rcal dcl intcrlocutor no cristiano v no le pide de entrada ninguna otra 
cosa. sino que se atenga a su razcin. D e s d e este punto dc vista, la postura 
luhana no t iene nada de anacronica. Al contrario, concuerda per fcc tamentc 
con la evohicion del pensamiento teologico cn los ambientes mas progre-
sistas del Islam y del Judaismo, influenciados respect ivamente por las ten-
dencias racionalistas de Averrocs v Moises Mairnonides. Ocurrc , sin em-
bargo , una cosa niuv distinla, si juzgamos la actitud de Llull dcsdc cl 
punto dc vista dc la evolucion del pensamiento occidental . EI problema 
de fondo cs entonces el de la relacion entrc la razon v la fe. AI poner 
todas las vcrdades religiosas al a lcance dc sus razones necesarias, Llul l 
echa por tierra la distincion entre las vcrdades accesibles de algtiu niodo 
a la razon, por e jemplo, el conocimiento de la existencia dc Dios, v las 
que solo son conocidas por la fe. por e jemplo, los misterios de la Tr inidad 
v la Enearnacion. Llull no se asusta antc csta consecuencia . Al contrario. 
'la c.xpresa con toda nitidez al cornienzo de su Lihre de demostracions}-'* 
D c s d e su peculiar conccpcion de las relacioncs cntrc raz.on y fc , tan posible 
es al entendimiento humano " e n t e n d e r " que Dios existe, como que es uno \ 
trino, pero ni cn uno ni cn otro caso esta en juego el entendimiento " n a -
t u i a l " , sino el entendimiento elevado por la gracia e " i lmninado por Ia 
luz dc la soberana sabiduria". 1 -" 1 En definiliva, para Llull , a Dios solo sc 

le conoce desde Dios. Dios " t r a s c i e n d e " , por razcin de su infinitud, todo 
entendimiento crcado. Por ello, para conoccr le . el entendimiento ha dc 
" t r a s c e n d e r s e " a si misiuo. lo que quiere decir. ha de ser ayudado por la 
virtud divina. 1-"' 

En otras palabras , Llull no contrapone, abs trac tamentc , razon \ fe. Su 

pcnsamiento es concreto v circular : la raz.on cabalga sobre la fe y la l c 
sobre la razrin. E n cl fondo, se trata seguramente dc una version luliana 
del fides quaerens intellecfum ansehniano. El punto dc partida de Llull 
cs la fe. E l esfuerz.o dialect ico dc su pensamiento no se dirige a suprimir 
la fc \' sustituirla por la razon. sino a entender lo que cree o. como cl 

M . C n i z H c r n i i n d e z , El pewuimiento de Ramon Lutl. p. 5 9 . 
Cf . Libre ile demostrucions, I , 1 , ORL X V , 7 - 8 . 
Ibid.. 1, 1 . p. S . 

'-" C f . E . C o l o m c r , " E l asccnso a D i o s cn cl p e n s a m i e n l n de R a m d n L I u l l " , l'ens. 18 
( 1 9 6 2 ) , 1 6 7 ss. V e a s e De lu Edud Media u'l Renucimiento: p p . 5 9 ss . 
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dice, a lograr que el creer " p u e d a convert irse en e n t e n d e r " . 1 - " Llull expli-
ca su punto de vista eon la conocida imagen del acei te que nada sobre 
el agua. Si se echa agua en una vasija de aceite , el acei te asciende. A me-
dida que sube el nivcl del agua, sube tambien el del aceite . Asi la fe c rece 
con el crec imiento de la in te l igenc ia . 1 - 7 L a razdn y la filosofia no aportan, 
pues, a la fe mas conocimientos, sino mayor entendimiento. E l no fildsofo 
que cree que Dios existe y es uno y trino, al hacerse fildsofo, no deja por 
ello de creer, ni conoce cosas que antes no eonoeiera, pero ent iende lo que 
antes creia. En resumen, Llul l se mueve todavia dentro de la vieja con-
cepcidn agustiniana de la " s a b i d u r i a " cristiana. E l piensa a fines del si-
glo X I I I como si estuviera en pleno siglo X I I , como si no hubieran existi-
do Alberto M a g n o v T o m a s de Aquino. Con su postura "es ta condenando 
la delimitaeidn dc los campos de la razdn y la fe , real izada por Santo T o -
m a s " . 1 2 s Su pensamiento eontinua encerrado, no sin matices peculiares, cn 
Ios esquemas mentales del agustinismo pre- tomista . 1 - " 

Ramdn Mart i formd tambien parte durante un t iempo de csta corrien-
te. Pero despues tomd cuerpo en su pensamiento el cambio introducido 
por Tomas de Aquino en las viejas relaeiones fe-razdn. D e ahi la evolu-

Libre de demostrucions, I , 9 , p . 1 4 . 
™ C f . Ars generalis ultinui, I X , c a p . 6 3 , ROL X I V , 2 7 6 . 
1 = l i M . C r u z H e r n a n d e z , o b . c i t . , p . 1 6 2 . 
™ E l " a n a e r o n i s m o " d e L l u l l se p o n e d e mani f ies to o s t e n t o s a m e n t e en su postura f rente 

al asi l l a m a d o " a v e r r o i s m o l a t i n o " . L l u l l se da c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e del pel igro morta l 
que r e p r e s e n t a b a p a r a la c r i s t iandad la difusion de las nuevas i d c a s . E n e l lo , no es preeiso 
subrayar lo , e s t a b a c a r g a d o d c razon. P e r o es i n c a p a z de darse c u e n t a de lo q u e h a b i a de 
inevi tab le en la i rrupcion c o n t e m p o r a n e a del ar i s to te l i smo. S o b r e todo L lu l l no advier te q u e 
un movimiento nuevo, como a q u e l , r e q u e r i a m e t o d o s y ac t i tudes n u e v a s . E n t r e la union 
agust in iana de fe y razon y el d ivorc io , por no d e c i r , la opos ic ion , q u e los averrois tas e.sta-
b lec ian entre una y o t ra , T o m a s de A q u i n o h a b i a optado por una " v i a m e d i a " : la distin-
cion y la eo laborac ion cntre a m b a s . L l u l l , en c a m b i o , se e n c a s t i l l a en la v i e j a c o n c e p c i o n 
agusl in iana de las rc lae iones entre fe y razon y desde c l l a cs i n c a p a z de d o m i n a r la n u e v a 
s i tuacion. Su lucha contra cl averro ismo se convier te cn u n a d e f e n s a de la postura agusti-
n iana y , por tanto , como subraya F . van S t c e n b e r g h e n , en u n a oposic ion t a j a n t e a " t o d a 
tenta t iva de divorcio ent re la fe y la r a z o n , la frlosofia y la t e o l o g i a " ( " L a s ignif icat ion d c 
) 'oeuvre ant iaverrois te de R a y m o n d L u l l e " , E L 4 , 1 9 6 0 , p . 1 2 4 ) . S e t ra ta , has ta c ier to 
punto, de una lucha a c i e g a s . Y asi L l u l l m e t e cn un mismo p u c h e r o , como lo h a b i a h e c h o 
E . T c m p i e r cn su eondenac ion de 1 2 7 7 , las tesis averrois tas con las d c T o m a s de A q u i n o . 
E s e " a n a e r o n i s m o " teologico sc da de la m a n o , como no podia ser m e n o s , con un " i n t e -
g r i s m o " que no e n c u c n t r a otra sa l ida a la s i tuaeion q u e una c o n d c n a a r a i a t a b l a . E n 1 3 1 1 , 
cn cl Lilrcr lamentationis Philosophiae, d c d i c a d o al rey d e F r a n c i a , F e l i p e cl H e r m o s o , L l u l l 
uo duda cn pcdir el auxil io clcl brazo s e c u l a r p a r a i ioner fin a una s i tuacion tan l a m c n t a -
b l c . En otono dcl mismo aiio L l u l l se dir ige al Conei l io d e V i c n n e en b u s c a de la c o n d e n a 
cc les ias t iea . E n la Petitio dir igida al C o n c i l i o , L l u l l c o n m i n a al P a p a y a los P a d r c s couci -
l iares ante el ju ic io de D i o s . E n el f o n d o , c o m o a p u n t a . M . C r u z H e r n a n d e z , L l u l l l u c h a 
por " s u " idea de la sab idur ia c r i s t iana , u n a c o n c e p c i o n " c i r c u l a r " de las re lac iones ent re 
fe y razon, teologia y f i losofia , en la q u e los p a p e l e s de a m b a s e s t a b a n p e r f e c t a n r e n t e dcf i -
n i d o s : a la filosofia le correspondia sin mas e! p a p c l de " s i e r v a " y a la teo logia el d e 
" s e i i o r a " (cf . o b . c i t . , p p . 1 5 8 ss . ) . P e r o es ta c o n c e p c i o n , de ra iz a g u s t i n i a n a , no era ya la 
unica , y en su t iempo e m p e z a b a a estar d e s f a s a d a . 
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cion de sn obra y su definitiva adscripcion al modelo tomista. E s oeioso 
subrayar acrui que el pensamiento de Mart i esta a cien leguas de la ori-
ginalidad y de la eerrada coherencia del de Llul l . E s t e le supcra cn capa-
cidad especulativa, tanto como en cualidades lmmanas y grandeza litera-
ria. Pero la apologetica de Mart i , por muy prestadas y de segunda mano 
que fuesen sus bases doctrinales, marco en su t iempo un nuevo camino. 
Un camino que durante siglos — h o y no podria ya decirse lo mismo sin 
importantes m a t i z a c i o n e s — se convertir ia senci l lamcnte en el camino miis 
tri l lado, por no decir el eamino real de la apologetica catol ica. 

E u s e b i C O L O M E R 


