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EL 28 (1988), 1-37 
E . C O L O M E H 

R . W l O X L L U L L Y R A M 6 X M A R T l ° 

E n el Liber de accjtiisitione Terrae sanctae Ramon Llull menciona a 
un religioso. famoso por sus controversias con judios \" musulmanes, a 
quien tuvo ocasion de conocer personalmente junto con sus compaiieros 
de apostolado. E l relato luliano diee asi: " S e cuenta de cierto religioso 
cristiano, buen conocedor del arabe , que fue a Ti inez para discutir con el 
Rev, de n o m b r e Miramolin. Dieho fraile demostro al Rev, aludiendo a di-
vorsos usos v e jemplos morales, ( jue la le\" clc Mahonia era engaiiosu v 
falsa. El Rev moro, bien instruido en logica \" filosolia natural, reeonocio 
la verdad de sus pruebas v asintiendo a sus clichos. exc lamo: 'En adelante 
ya no quiero ser musulman. D e m u e s t r a m e aliora tu i e \" me hare cristia-
no. Mas aiin, hare que todos los hombres de mi reino se hagan tainbien 
cristianos ba jo pena de ser decapitados". Entonces el fraile le respondio: 
' L a fe cristiana no puede ser demostrada; pero ahi tienes el simbolo ex-
puesto en a r a b e : creelo' . E l fraile hablo asi porque, aun sicndo muv for-
mado en letras v moralidades. en su argumentacion procedia por vias de 
auloridad v no de razon. Entonees el Rev repl ico : 'Yo no estov dispuesto 
a dejar la fe por la fe , aunque dejaria de buen grado la i e por la inteli-
gencia de la verdad. I l ie is te mal en refutar la lev que tenia. siendo asf cme 
no puedes demostrar eon razones validas la luva: \ asi ahora nie quedare 
sin le\" alguna". L u e g o el Re\ expulso eon deshonor cle su Reino a aquel 
Iraile v a sus compancros . T a n t o a el eomo a sus eompaneros vo los vi 
eon mis propios ojos. 

" E l fraile sabia tambien hablar hebreo v, entre otros varios, solia dis-
eutir f recuentemente en Barce lona con un maestro judio, eminente en el 
conocimiento de las letras hebraieas . Dicho judio me conlo en eierta oca-
sion haber aseverado nmchas veces al iraile cjiie estaba dispuesto a ha-

; 1 K\ t r a b a i o i r c o . ^ e la j i o u e n c i a x"» i ' fS ( ' ! i tada p o r r l a u t o r a ! I I G o i i i n e v o I n U - i n a c i o n a l dv 
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2 E. COLOMEll 

cerse cristiano, si aqttel le prometia que pod:a eiileiHler lo que, segun su 
fe . creia, pero el fraile, le respondia que no podia entender, por lo que 
el judio permanecio como era antes, dcspreeiando nucstra lev como falsa 
e incapaz de ser demostrada. H e contado estas cosas aqui, porque si dieho 
religioso hubiese sido eapaz de ofrccer a su intcrlocutor razoncs evidentes 
e irrebatibles cn favor de nuestra fe, aqttel, y otros muehos eon el, se hu-
bieran hecho eristianos. Ahora bien, cs posible cncontrar tales razoncs : 
estoy cierto de elio y dispuesto a dcmostrar lo" . 1 

Nos enganariamos de medio a medio si en cste pasaje luliano no vie-
ramos otra cosa quc el relato ingcnuo y colorista de circunstaneias religio-
sas de otra epoca. E l suceso aqui narrado, pese a su aparicncia inocente , 
t iene suma importancia en la gene:a°s dcl pcnsamienlo religioso de Llull . 
D e hecho, la narraeion luliana no tiene nada dc inocente. En ella, nias que 
el mismo suceso, iniporta su significado. B a s l e reeordar. eonio eomproba-
cion de lo dicho, que Llull se refiere en otras dos oeasiones 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 la " a n e c d o t a " ha sido c levada a " c a t c g o -
r ia " . En efeeto, en el Liber dc convenicnlia fidci cl intcUcclus in obiecto, 
Llull narra de nuevo el mismo sueeso, ecntrado ahora cn cl dialogo entre 
el misionero eristiano y el R c y de Tunez . A la invitacion dci cr ist iano: 
" C r e e esto v te salvaras", contesta el Rev musulman: " E s t o no es n inmma 
demostracion, sino siiuplemente una afinnaeion. Yo no quiero dejar el 
creer por el ereer, sino solo el creer por el cntendcr . Asi que hieiste mal 
al sacarme de la fe en que estaba. Ahora no sov ni eristiano ni mahome-
tano ni judio" . - Es importante senalar que el Liber de concenienlia fidci 
ct intellectus es estr ictamente contemporanco al Liber dc acquisitionc Terrae 
sanctae: ambos vieron la luz en Montpel l ier el ano 1309. En eambio, cl 
otro pasaje paralelo es muv anterior. Sc encucntra en el BUnujiierna v sc 
remonta, por tanto. al parecer , a los aiios 12S2-S7. Llull . con lodo, pareee 
referirse al mismo hecho de base, aunque con ciertas variantcs de detal le . 
EI papel de los respectivos protagonistas ha eambiado v el principal no 
perteneee al erisliano, que sc mueve mas bien entre bastidores, sino al 
Rey musuhnan. Nos euenta, en e lee lo , Tdull c^ue siendo B la iumerna Papa 
en Roma, se le presenlo un buen dia tin sarraceno muv anciano v lc en-
trego una earta de parte dc un R e v moro. En ella el Re\ suplicaba al 
Papa le dijese la verdad sobre lo que cierto ei ist iano le habia referido de 
la fe catoliea, a saber, q u c no podia probar.ie eon lazoiies. D c s c n g a n a d o 
de la lev de Mahoma, el R e y dttdaba cn hacerse eristiano, portmc no 
queria dejar una fe por otra. Si el Papa le aseguraba qtie la fe catol ica 
podia ser probacla, cl estaba dispuesto a h a c e i s e eristiano. adorar a Jesu-

1 Liber de acquisitione Tcirae sanvtae. e d . E . L o n g p v e , Criterion 3 ( 1 9 2 7 ) , 2 7 6 - 7 . 

2 Liber dc convenieniiac fidei et intcllectus in objccto, MOC I V , 5 7 4 ~ l n t . x i , 4 . 



RAM6N LLULL Y RAM6N MARTI 3 

cristo como Dios e, incluso, sujetar su reino a la obediencia dc la Iglesia 
r o m a n a . 8 

L a intencion de estos pasajes es clara como la luz del dia. E n cl caso 
e jemplar del misionero eristiano y del Rev de Ti inez, LIull ha creido 
constatar el fraeaso de un determinado tipo de controversia religiosa. No 
basta con convencer a los no cristianos, con razones de orden moral . de 
la falsedad de su ley. Hay que Ilevarlos a accptar la verdad de la ley 
eristiana. Pero para ello no puede alegarse una autoridad que ellos no re-
eonoeen. E s preeiso coger el toro por las astas v atenerse a la liniea auto-
ridad que ellos reconocen, porque es coimin a todos los hombrcs , eristia-
nos o no cristianos, creventes en alsjuna lev o sjentiles sin lev: la autoridad 

' J O J O J 

universal de la razon. En el animo de Llull brota asi el provecto de un 
nuevo tipo de apologet ica : una apologetica raeional y filosofica, capaz de 
satisfaeer las exigeneias intelectuales del interlocutor no cristiano. L a Vila 
coetanca nos ofrece a este respecto un pasaje muv instruetivo. EI lugar 
de la escena es, de nuevo, Ti inez. Maestro Ramon acaba de desembarear , 
y despues de dar gracias a Dios , se dirige resuel tamente a la c iudad v 
cmpieza a buscar dia tras dfa a los hombres mejor intruidos en la fe de 
M a h o m a . L a propuesta que les hace no puede ser mas singular. Les dice. 
entre otras cosas, que "e l conoee las raz.ones de la lev de los eristianos en 
todos sus articulos, pcro que lia venido hasta alli para conocer tambien 
las razones de su lev, 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 nitis convincentes que las de los cristianos, esta dispuesto a eonvertirse 
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 lev de M a h o m a que habia entonces en la ciudad, para expo-
nerle sus razones y convertirlo. E l , empero, despues de responder tranquila 
y fac i lmente a sus cuestiones, les expone con vigor v conviecion las lineas 
maestras de su apologet ica : "Conviene que eualquier hombre sabio tenga 
acjuella fe que atr ibm e a Dios eterno, en quien todos los homlires sabios 
del mundo creen, mayor bondad, poder, gloria, perfeccion, e t c , \ todas 
estas cosas en la mavor igualdad v concordanc ia . . . Ahora, por los argu-
mcntos que me acabais de proponer, advierto que vosotros, sarracenos, que 
estiiis ba jo la lev cle M a h o m a , no comprendeis cpie estas v las restantes 
dignidades contienen en si mismas sus propios aetos intrinsecos y eternos, 
sin los cuales serian e ternamente oc iosas . . . Vosotros. en efec lo , por lo que 
vco, solo atribuis estos actos a dos dignidadcs o razones, a saber, la sa-
biduria v la vohmtad, de lo quc se deduce que dejais las restantes, la 
bondad, la grandeza, ete., en la oeiosidad \, por tanto, poneis desigualdad 
y diseordia entre ellas, lo cpie es inadniisible. Ahora bien, al admitir, eomo 

* Blaiiqiwrnu, c a p . 8 4 , ORL IX, 3 2 2 . 



4 E. COLOMER 

es debido, que los actos escnciales de estas dignidades, atributos o razones 
son en igualdad y concordancia intrinsecos y c tem o s , los cristianos dcmues-
tran evidentemente q u c en la iinica y simplicisima divina csencia y na-
turaleza hav Tr inidad de pcrsonas, a saber, cl Padre , el 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 atendcis a estas razoncs, que cn 
la Encarnac ion del I l i j o de Dios, por la union y participacion dcl Creador 
y la criatura en la imica persona de Cristo, la primera y suprema causa 
conviene y coneuerda de manera sumamente razonable eon su e f e c t o " . 4 

L o de 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 esperanzas frustradas, fracasos v decepcio-
nes que jalonan su vida. L a misma Vila r c c o n o c c sobriamente que lo 
unico que Llull logio eon su argumentaeion fue eoncitar cl odio de sus 
interlocutores. Si logro eseapar a la muerte , fue a costa del destierro. En 
dcfinitiva, pues, no lc fue mejor a Llull quc al fraile. L o importante y de-
cisivo es aqui constatar que ante el fracaso rcal o pretendido de un me-
todo apologetico de tipo positivo, Llull opta por elaborar uno nuevo, de 
caracter racional, cuvo mieleo central se encuentra en aquellas dos teorias 
que constituyen el quieio dc su ar te : la tcoria de las dignidades v de los 
correlativos. 

Miremos ahora, por unos instanles, hacia airas y volvamos al rclato ini-
cial del que hemos partido. Ramon Llull , segtin su costumbre, no nos 
revela el nombre del rcligioso en cuestion. E . Longpre , hace ya bastantes 
aiios, lo identifieo, sin eiubargo, con R a m o n Marti/' Play 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 , diseipulo 
de los Studia linguarum dc la Ordcn dominicana, dominaba a la perfeccion 
ambos idiomas. El relato sitiia la accion en Ti inez y Barce lona . Los dos 
polos de la vida y la accion apostolica de nuestro dominico son, como 
veremos, ambas ciudades mediterraneas . Los interlocutores del misionero 
luliano son, segiin el texto, un rey de T i m e z y un rabino barcelones . L a 
historia nos confirma que Ramon Mart i mantuvo relacioncs cordiales eon 
el Califa tunecino, Al-Mostansir , y sigttio de cerca cn Barce lona la dispu-
ta entre el famoso rabino gerundense Moises ben Nahaman, I lamado vul-
garmente Bonastruc de Porta , y el converso dominico, P a b l o Crest ia . E l 
relato nos cuenta que el misionero cristiano, en un momento decisivo de 
su intervencion entrego al Rey dc T i m e z una exposicion del s imbolo de 

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

p p . 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 . Cf. J. N. H i l l g a r t h , Ramon Lull and 

Lullism in Fourteenth-Ccntury France ( O x f o r d , 1 9 7 1 ) , p p . 2 1 s s . 
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la fe en arabe . R a m o n Mart i , por su parte , es autor de una Explanotio 
symboli 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 finalmente que eonoce 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 va muerto . Su liltima estancia 
en la c iudad norteafr icana se remonta a los aiios 1268-69 . 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 redaceion dc 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 liltima hipotesis . s 

E n cualquier caso, una cosa es clara. Si Ramcin Mart i se idcntifica, 
como parece , con el religioso de su relato, Llull hnbo de tencr 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 eonclusion. L a apologct ica de LIull 
habria nacido de la confrontacion con la que los dominicos eatalancs v, 
muv part icularmente , Ramon Mart i , desarrollaron en el mavco cle sus studia 
linguanim.'1 F r e n t e a un tipo de controversia religiosa. mareadamente posi-
tiva, la originalidad de la apologetica luliana consistiria preeisamente en 
su caracter racional , filoscifico-teologico. ^Es valida en todos sus aspeetos 
esta contraposic ion? El tema es merecedor sin duda de un estudio mas 
profundo. En definitiva, R a m o n LIull y Ranion Marti son los dos maxi-
mos apologistas cristianos del siglo X I I I , no scilo en los paiscs catalanes, 
sino en todo el ambito peninsular. Mas aiin. dif iei lmente se eneontrara 
en la Europa medieval una obra apologetica de la importancia e influen-
cia de la suya, aiin teniendo en cuenta obras tan significativas como el 
Dialogus inter philosophum judacum et chrisiianum cle Abelardo v el Ar.s 
catholicae fidci de Xicoliis de Amiens. E n este sentido, el presente t raba jo 

• C a I. p . 1 5 0 , p . 1 7 . 
7 L a a d m i s i o n c o n S . G a l m e s . El clinamismc de Ranwn LvII ( M a l l o r c a . 1 9 3 5 ) . p p . 1 8 s s . , 

y P l a I, p p . 1 8 - 1 9 . d c u n s u p u c s t o v i a i c d e L l u l l a T u n c z p o r l o s a n o s 1 2 8 1 - 8 2 n o r e s u e l v e , 

p o r t a n t o , e l p r o b l e m a . L n c s t o s a i i o s M a r t i r c s i d i a d c m o d o c s t a b l c c n B a r c d o n a . 
8 L a i n r i c a i c c h a r c l a t i \ a m e n t e s c g u r a e n l a q u e L l u l l y M a r t i . s c g u n l o s d a t o s c o n o c i -

d o s , p u d i c r o n c o i n c i d i r c n 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 m p r a n a . S c t r a t a r i a d c l a i r o 1 2 6 4 , 

c o n o c a s i o n d e l a v i s i t a d e L l u l l a R a m o n d e P c n y a f o r l . E n l o s a f i o s 1 2 6 9 - 8 5 . e n l o s q u c 

M a r t i r e s i d e c n U a r c e l o n a , n o h a > ' n o t i c i a d e n i n g u n \ i a j c d e L l u l l a l a C i u d a d C o n d a l . 
0 L o n g p r e , a r t . c i t . , p . 2 7 0 y p p . 1 9 8 - 9 d e l a r c i m j i r c s i o n . 



C) E. COLOMER 

se propone desarrollar esta tematica en todos sus aspectos v esbozar un 
paralelo cntre 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 Ramon Mart i existe, sin duda alguna, mas de im 
punto de contacto . " Cata la de M a l l o r q u e s " el primero, ealalan de la vicja 
Cataluna cl segundo (nacio en Subirats, cerca de Yi la franca 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 poeo nnis o menos 
en 1230 y el de Llull en 1235) a la misma generacion, una generacion he-
roica v pionera que siguiendo las huellas de un gran Rev, J a i m e I el Con-
quistador, levanto l i teralmente un Estado o acaso mejor , una comunidad 
de pueblos, v se situo de golpe, polit ica }' cul turalmcnte , en la gran his-
toria de su t iempo. A ambos lados del mismo mar latino, en la tierra firme 
catalana v en la isla de Mallorca , el mareo ambiental es muv similar. Es 
un mareo t ipicamente de fronlera entre la eultura latina europca v el le-
gado oriental, un marco dcfinido por la coexistencia e intcraecion entre 
tres formas de vida, enearnadas por tres religioncs, a la vez hermanas v 
enemigas : el Cristianismo, el Islam v el Judaismo. Es ocioso subrayar aqui 
la importancia de cste horizonte historico-cultural en la formaeion de la 
personalidad de nuestros dos hombres . Sin el el pro\ ecto que define su 
existencia hubiera carecido senci l lamcnte del humus adecuado, dondc na-
ccr \' (loreeer. 

Ahora bien, para que un arbol pueda nacer v desarroIlar.se, no basta 
con que encuentre el terreno apropiado, es preciso q u c alguien hava plan-
tado la semilla. D e modo similar, en cl origen del proveeto de vida dc 
nucstros dos hombres , aclemas de los inevitables e importantes influjos de 
caracter ambiental , se encuentra la accion de otro gran contemporaneo : 
me refiero a San Ramon de Penvafort . E l iue c[uien con su c jemplo \" sus 
consejos planto en el animo de Ramcni Llull y Ramon Mart i la semilla de 
su futura vocacion personal. En efeclo , confesor \- eonsejero del Re\" |ai-
me. Ramon de Pen\ afort es el alma dc la act ividad politico-religiosa clel 
Comjuistador. E l esta detras de sus planes dc gucrra para arrancar nucvas 
tierras al Islam \ orienta su politica religiosa haeia las comunidades judias 
del reino. Por influjo de San Ramon, el R e v otorga su proteccion a los do-
minicos para que lunden escuelas cn las ciudades recicn eonijuistadas, 
impone la predieaeion eristiana en las sinagogas, organiza controvcrsias 
entre teologos eristianos \" judios \" somete a la censura los libros rabini-
c o s . 1 " Ramon de Pen\afort no es scilo el h o m b r e de reeia personalidad 
que encauza la aceion del Rev cn la l inea de los intereses de la cristian-
dad. Es tambien el teorico de las relaciones entre cristianos \ no crislia-

" ' C a I , p . 3 7 . V c r i s e t a m b i e n A . L l i n a i e s , Ruyinond Lidlc. Thilosophc dc Vaciion ( G r c -

n o b l e , 1 9 6 3 ) , p p . 3 3 - 4 . 
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nos. En sus Picsponsiones ad dtibia c praxi missionariontm exorta Ramon 
de Penyalor t responde a las preguntas hcehas a la Curia romana por cl 
prior de los dominicos y el minislro de los franciscanos de T i m c z sobre 
la condueta a adoptar por los misioneros cristianos en el norte de Africa 
cn sus eontaelos eon los musulmanes. E l escrito aborda tambien otras cues-
tiones, como el compoi 'tamiento de los eristianos eon los judios y de los 
musulmanes en tierra cri.sti.ana, cl pago de impueslos, el dereeho de pre-
sa, e t c . 1 1 Pero e.s sobre todo en la Summa dc poenilenlia, verdadero bre-
viario moral de una soeiedad y de una cpoca, donde Ramon de Penyafort 
desarrolla p lenamente su pensamiento moral y juridico sobre el tema que 
nos ocupa ) ' estableee, minueio.samcnte, las normas que han de regir las 
relaciones entre los hombres de las trcs religiones dcl l ibro y, muy parti-
cularmente , cntre cristianos y judios. C o m o es obvio, tales normas resultan 
odiosas para nueslra sensibil idad nioderna. Los erislianos no pueden ha-
bitar ni comcr eon los judios, ni ir juntos a los banos, ni solicitar sus servi-
cios medicos, ni olorgarlcs dignidades u oficios jniblicos que puedan acre-
eentar su influencia. Si se permite a los judios el l ibre e jercicio de su reli-
gion, se les obliga lambion a vivir cn sus ghellos v a l levar un distintivo 
cjue permita faei lmcnte reeonocerlos. Todas estas rcstriccioncs son, por lo 
demas, sufic ienlemente eonoeidas v responden a una determinada covun-
lura historiea. Por ello j j rec isamcnte hav mavores motivos para subra\'ar 
cjue Ramon clc P e m a f o r t , j>or tributario cjue sea de su epoca, da mues-
tras del respeto cjue t iene a la persona del judio v musulman, al conside-
rarlc por encinia de todo como un ser moral , cajxrz j)or un lado de abrazar 
la fe crisl iana e incapaz por otro cle ser obligaclo a ello. Por lo cjue a esto 
respecta su postura es elara. " L o s judios y los sarraecnos, eorno dice G r c -
szorio. han cle ser indueidos a i ce ib i r la fe de Cristo mas con razones \' 
o 
suavidades tjue con aspere/as, pcro no hay cjue for/arles nunea a hacer lo : 
\a cjue a Dios no le agracla la oliediencia cjue no sea l i b r e " . 1 -

Pero el aspecto mas imjiortante para nucstro tema de la personalidad 
de San Ramon de Pcn\ afort sc rcfiere a su act ividad clentro de la Orden 
de Predieadores . En efeeto, primcro como Maestro Cenera l y despues 
como Provincial cle Aragon. I lamon de Pen\ afort oriento eficazmente la 
labor apostolica cle los dominieos catalanes haeia la conversion de judios 
y musulmanes. A cl sc clelie cn particular la creacion de los famosos Stttdia 
lingttarum, las escuelas cle arabe v h c b r e o cn las que los futuros misio-
neros dominicos alternaban el a jncndiza je dc ambas lenguas eon su for-
maeion teologiea \" h u m a n a . 1 3 R a m o n de P e m a f o r t acar ic iaba hacia aiios 

" C a I . p p . 3 9 - 4 0 . 
v- Sancti Ratnnundi dc Fcnuajoitc C);*(//nJ.v Pracdiattoruin Sianma ( V c r o n a , 1 7 7 4 ) , p . 1 . 

V e a s c C a 1 . p p . 3 5 o - ( i . 
i : l A s i l o a f i i i u a P . M . u s i l i o t n s u Cranica, c n c l c a p i t u l o i n t i t u l a d o Dc fclici obitu t ' C -

ncrabilis fratiis R<iyuiundi dc Vcinuijorti: " S t u d i a l i n g u a r u i n p i o f r a t r i b u s s u i O r d i n i s T u -
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este provecto. For otra parle , el era el mas indicado para ponerlo en nuir-
cha dadas sus intinias relaciones con el rev |aime l y, al parecer , t ambicn 
con el soberano tunecino. El propio San Ramon en carta al Maestro G e -
neral de la Orden, Juan el Teutonico , t echada en Barce lona hacia 1246. 
le habla de las multiples posibilidades de apostolado de los dominieos con 
los musulmanes en E s p a h a v el norte de Air ica v menciona finalmenfe. 
eomo "una puerta que parece abierta para nn fruto inest i inable" , la buena 
disposieion del Miramolfn o rcv de Ttmez, por entonces el gran Abu Za-
kariva, el primer soberano halsida plenamente i n d e p e n d i e n l e . " No es extra-
ho. pues. que al volver a su querido Convento de Santa Catal ina de Bar-
celona, recien abandonado, por renuncia volunlaria, el generalato de la 
Orden, Ramon de Penyafort pusiera manos a la obra . 

La pucsta en marcha del provecto no se hizo en un dia. Seguramente 
hubo ensavos preparatorios. Y asi c a b e pensar que el prinier esbozo de 
mia escuela de lentnuis, en este caso del arabe, luviera Iuirar en la Ma-

O * O 

l lorca recien conquistada por el rev Ja ime, donde encontramos inmediala-
mente algunos dominicos, entre ellos el propio San Ramon, Miguel F a b r a 
v, sobre todo, un musulman convertido al cristianismo, el beato Miguel de 
Benazar. 1 " ' C o m o fecha fundacional de los slttdia lin«itarnm suele seha-
larse. con todo, el ano 1250. en el que el Capitulo provincial de To ledo 
asigna oficialmente ocho religiosos catalanes, entre ellos nuestro Ramon 
Marti . al estudio del a r a b e . " 1 Las actas capitulares no niencionan (41 lugar 
de la escuela, lo que hace suponer que no se trata de una lundacion nuc-
va. sino de una institucion \a existente. Los historiadores la sitiian gene-
ralmente en T imez . D e heclio, desde el aho 1230 poco mas o nicnos liav 
constancia de la presencia de algunos dominicos en la cittdad norte-
a f r i cana . 1 7 Pero la \ida de la incipiente escuela de T u n e z no hubo cle ser 

n i c i i <'t M u r c i a c s t a t u i t , a d ( ( u a c f r a t r c s C " a t l i a ! a n o s c l c c t o s d c s t i u a r i p r o c i u a s i l , ( } i i i in r n n l -
t u i n f r u c t u i n a n i m a n n n n r o f c c c r u n t c t in s u a c d c c o r a t u m s ] _ ) c c u l i u n n a t i o n i s " . Hainiundiiuia, 
Moniim. Or. Pmcd. hi.st.. V I , 1 , p . 1 2 . 

u CA. J . M . : ' C ' o l I , " J v s c u c l a s <lc l c n g u a s o r i c n t a l c s c n l o s s i g l o s X I T I y X I V ( P c r i o d o 
r a i m u n d i a n o " ! , AST 1 7 ( 1 9 4 4 ) . A p o n d i c e 2 , p . . 1 3 8 . 

C f . C o l l . loc. c i / . . p p . 1 2 3 >• 1 2 8 . 

""' l'.l t c x t o d c l a s a c t a s c a p i t u l a r c s c s m u y c o n o c i c l o . D i c c a s i : " V o l c n t c s s a l i s f a c c r c 
m a n d a t o M a g i s t r i O r d i n i s c t a t t c n d c n t c s u t i l i t a t c m n c g o t i i i n p r a c s c n t i c t m a x i m c in 1'utu-
n i n i , in n o m i n c 1 ' a t r i s c t I'"i!.ii c t S n i r i t u s S a n c t i a s s i g n a m u s a d s t u d i u m a r a b i c n m . i n i u n g i u -
t c s c i s i n r c m i s s i o n e m p c c c a t o n u n s u o r u m . a u c t o r i t a t c M a g i s t r i c t n o s t r a , c t m a n d a n t c s c i s 
i n v i r t u t c o b c d i c n t i a c , I'"r. A r n a l d u m d c G u a r d i a , i'"r. F c t r u m d c C a d i r c t a , l '"r . K a \ m u n d u m 
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 d c S u t c o , K r . P c l r u n i d c S . F c l i c c , D r . D i d a c u m 
S t c p h a n i . Vw P c t r u m d c O a n c l l i s , p r a c d i c t u m F r . A r n a l d u m d c O u a r d i a a s s i g n a m u s a l i i s iu 
p r a c l a t u m " . C l . C .̂ D o u a i s , Actn (ii)iiliilonini piocinciiiliiini Oidinia Frnliiiin Prticdicatoi tun 
( T o u l o i i s c , 1 S 9 4 ) . p . 6 1 2 . 

, T \ c a s c c n t r c o t r o s J . M . a C"o l l , loc. cil.. p p . 1 2 3 s s . . >• A . B c r t l t i c r . " U n m a i t r o o i i e n -
t a l i s t c d u X I I I c s i c c l c : R . M a r t i n " , Archhum FF. Pracd. (i ( 1 9 3 6 ) , pp. 2 7 2 - 3 . E n c a m b i o , 
l o s l i c r m a u o s C a r r c r a s (Cai I , p . 1 5 0 ) s i tT ian l a c s c u e l a e n M u r c i a . F l t e x t o d e P . M a r s i l i o , 
c i t a d o a r r i b a e n l a n o t a 1 3 , s o b r c l a p a t c r n i d a d d c R a m o n d c P e i n a l o r t e n c l p r o v e c l o i t u i -
d a e i o n a l d c l a s c s c u e l a s d c l c n g u a s d o m i n i c a n a s a b o g a d c l i c c l i o c n l a \ o r d c a m b a s c i t i -
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excesivamente larga. En 1258 los vaivenes de la politiea religiosa en el 
Reino hafsida habrian ocasionaclo sn eierre. D e todos modos. \" pese a la 
parquedad e inseguridad de eslos datos, el ano 1250 consti luve una ieelia 
memoj 'able para la historia. En el se estableee de rnodo soleiniie \' oficial 
v con todas las fonnal idades canonicas al uso la primcra eseuela de lengua 
arabe de que tenemos notieia en la E d a d Media eristiana. 

EI proyecto raimundiano siguio adelante . E n 1263. cn cl ano de la eon-
quista definitiva de la c iudad por el rev Ja ime , se abre probablementc una 
nueva escuela en Murcia . Esta iundacion constituve un decisivo paso ade-
lante : se trata por vez primera de una escuela bil ingiie. en la quc sc en-
sefian las dos lenguas orientales por excelencia, el arabe \ el hebreo . 1 * 
Ramon de Penvafort moria en 1275. Pero la semilla por el plantada se-
guiria produciendo nuevos frutos despues de su muerte cn Bareelona. Ya-
lencia v Jativa. 1 '-' 

l l a b l a r dcl inHujo 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. coinprendanios 
mejor su a lcance \' su significado. LIull visita al dominico en Bareelona a 
la vuelta de su peiegr inacion a Santa Maria de Rocamador v a Santiago 
dc Conipostela. La fecha exacta del encuentro nos es desconocida. pero 
puede si luarsc con probabi l idad hacia 1264. Se Irata. cn cualquier caso. 
de un momcnto dccisi\'o en la vida de Llull . 

E l aear ic iaba cl proveeto de ir a estudiar a Paris. Ramon de Penvaforl 
Ic disuade \" le aeon.seja volvrr a Mal lorca . " " Llull se deja eonveneer \ 
parle para Palma, donde le encontramos inmediatanientc ocupado en el 
estndio de la gramatiea latina v - -el dato es inuv importante del arabe." 1 

L a niano de San Ramon es aqui e laramente percept ible . Incluso el hecho. 
en apai ieneia banal . de servirsc de un esclavo nioro para el aprcndizajc 

d a d c s : " s t u d i a l i n ^ u a n u n p r o t r a t r i b u s s u i O r d i n i s T u n i c i i e t M u r c i a c s t a t u i t " . I , a p r i o i i d a d 

c n l a i n c n c i d n d c T u n e z , j u n t o a l h e c h n d c ( i n e l a p r e s c n c i a d c l o s d n m i n i c n s c n ]a c i u d a d 

n o i t c a l r i c a n a s e r c m o n t a a l a h o 1 2 3 0 . n i i c n t r a s ( j u c n o h n y c o n s t a u c i a d c ! a c x i s l c n c i a d c 

u n c u n \ e n t o d c p r e d i c a d o r e s e n M u r c i a t i a s t a 1 2 6 6 . i n e l i n a n l a b a l a n / a d c l l a d o d c T u n e z . 

U n a s c r i c d e b u l a s p a p a l e s . e n l a s ( j u c A l e j a n d r o V I m u c s t r a s u i n t e r e s p o r Ia l a b o r d e t o s 

d o m i n i c o s c n T i i n c / , c o n f i r m a n c s t a h i p d t e s i s . C f . C o I I . loc. cit., p p . 2 2 . 2 2 s s . , y I S c r -

t h i c r , loc. cit., p . 2 7 3 . E u ! o q u e s e r e i i e r c a R a m u n M a r t i . u u l c x t o d c ! (Uipisli itin ju-

dacoruin p a r e c e h a b l a r c n t a v o r d e u n a e s t a n c i a d e n u e s t r o d . o i n i n i c o e n T u n e z a n t c r i o i 

a l a h o 1 2 6 7 . L a s o l u c i u n n i ; i s a m a n o e s s i t u a r l a c n l o s a n n s d c l s u p u c s l o ^tiuliinn arahicuin. 

Y e a s e a b a j o n o t a 2 7 . 

C l . C o l l , loc. cit., p p . 1 3 2 s s . 

V e a s e J . M . " ( " o l l , " E s c u e l a s d c l c n g u a o r i e n t a l c s e n l o s s i e j o s X I I I y X I \ " ( P e r i o d n 

p o s t r a h n u n d i a n o ) " , AST 1 8 ( 1 9 4 5 ) , p p . 6 0 s s . S o b r e l a s e s e u e l a s d e l e n i / u a s , e l . t a i u b i e n 

l o s e s t u d i o s d e A . R c r t h i c r , " L e s e c n l e s d e l a n g u e s o r i c n t a l c s l o n d c c s p a r l c s U o i n i n i c a i n ^ 

c n I ' " s p a ; 4 n e e t e n A l r i q u e " . Hciuc Afiicuinc 7 3 , p p . S ' 4 - 1 0 4 , y A . C o i t a b a r r i a . " O r i u i n a -

I i d a d y s i ^ n i u c a c i d n d c l o s < S t u d i a l i n i r u a r u m v / d e l o s d o n i i n i c o s c s p a n o l c s d c ! o s s i ;^ !os X I I I 

y X I V " , Pcnsamicnto 9 7 - 9 9 ( 1 9 6 9 ) , 7 1 - 9 2 : " E l e s t u d i o d c l a s l e n y u a s c n la O r d c n d o i u i 

n i e a n a . E s p a h a - O r i i n t c - R a i n m n d o M a r t i " . Est. filos. 1 9 ( J 9 7 0 i . 7 9 - 1 2 7 . 

-° C f . Vita coctanca, § 1 0 . 

" C f . ihich, § 1 1 . 
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del arabe tenia sus precedentes en los estudios de lenguas de los domini-
c o s . 2 2 Ramon Llull ha encontrado definitivamente su camino. Sus grandes 
provectos misioneros, la fundacion de Miramar (1276) , el proposito de es-
cribir "el mejor libro del mundo contra los errores de los inf ie les" , 2 , 1 sus 
controveisias con arabes v judios, sus planes de Cruzada, e t c , no se separan 
del marco de ideales y realizaciones abierto por Ramon de Penvafort , a 
cuvo consejo y requer imiento Santo T o m a s de Aquino compuso la Summa 
contra gentes ( 1 2 5 9 - 6 1 ) 2 1 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. 2"' 

No es menor la huel la de R a m o n de Penyafort en su hermano de ha-
bito, Ramon Mart i . 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 Aquino, 2 ' 1 R a m o n Mart i forma parte , como ya 
sabemos, de aquel grupo de ocho frailes escogidos, de nacion cata lana, que 
en 1250, a instancias de San R a m o n , el Capi tulo de To ledo enviara al 
sludium arahicum. Si hav que situar dicho estudio en Tunez , esta seria 
la priniera 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, dcl fruto que el dominico saco de su aprendizaje del arabe dan tes-
limonio 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 comienzo. Con el t iempo, R a m o n Mart i se convertira en la 

-- C f . C o l l , loc. cit., p . 77. 
Vita coctanca, § 6 . 

- ; R c c o g c c s t a n o t i c i a P . M a r . s i l i u . C i . Raiinundiana. Monwncnta Ov. Fraed. Iiist., V I . X, 
p . 1 2 . 

C f . A . B c r t h i e r , loc. cit.. p p . 2 7 4 - 5 . 
I l a y q u u t o m a r e s t o s d a t o s c o n c a u t e l a , y a q u c t i e n e n s u o r i g c n e n u n a t r a d i c i o n 

c o n s e r v a d a c n e l c o n \ e n t o r i a v i s i n o , d e l a q u c s c h a c e e c o , m u y t a r d i a m e n t e . e n c l s i g l o X V I I , 
s u p r i o r I v e s P o n s a r d c n c a r t a a J . d e V o i s i n , e l e d i t o r y c o m e n t a d o r d e l Pti^io fidei. V e a s e 
c l p r o l o g o d e l c i t a d o J . d e V o i s i n a s u c d i c i o n d e l Pttgio ( P a r i s , 1 6 5 1 ; r e e d . L e i p / . i g , 1 6 8 7 ) , 
p . 1 1 2 . D e s c r c i e r t o s e s t o s d a t o s h a b r i a q u e a d e l a u t a r a l g u n o s a f i o s l a l e c h a d c l n a c i m i e n -
t o d e M a r t i . A l b e r t o M a g n o , e n e f c c t o , e n s e n o e n P a r i s e n l o s a i i o s 1 2 4 5 - 1 8 . S i e l n a c i -
n i i e n t o d e M a r t i s e s i t i i a , c o m o e s u s u a l e n 1 2 3 0 , a s u l l e g a d a a P a r i s p a r a c s t u d i a v e n e l 
e o n v c n t o d e S a i n t J a c q u c s h u b i e r a t e n i d o p o c o m a s d e 1 5 a i i o s , 

2 7 E I s i g u i e n t e p a s a j e d c l Capistrtti7i jttchteorum, c n e l q u e M a r t i p a r e c e a l u d i v a r e c u e v -
d o s r p c r s o n a l e s , h a b l a e n f a v o r d e u n a e s t a n c i a t e m p r a n a d e n u e s t r o d o m i n i c o e n T u n e z : 
" P v o l i a n t e t e c l e s i c q u e i n T u n i c i o e t p e r t o t a m A f r i c a m i n m e z q u e t a s r c d a c t a c s u n t , f o v -
m a m p r i s t i n a m r e t i n c n d o , e t i l l e q u e i b i d e m d i r u t e a d h u c i n s u p e r h u n i n a r i l ) u s e t i n a l t a r i b u s 
c h r i s t i a n a s o s t e n d u n t l i t e r a s e t n o m i n e c p i s c o p o r u m , q u i a d D e i c u l t u m c a s , t u n c t e m p o r i s , 
c o n s e c r a r u n t " ( M s . d e B o l o n i a , f o l . 8 2 ; c f . B e r t h i e r , loc. cit., pp. 2 7 3 - 4 ) . T e n g a s e e n c u e n t a 
q u c e l Capistrum s e r c m o n t a a l a i i o 1 2 6 7 . U n a f i o d c s p u e s , c n 1 2 6 8 , t i e n c l u g a r e l p r i m c r 
v i a j e s e g u r o d e M a r t i a T u n e z . D e s e r c i e r t a n u c s t r a s u p o s i c i o n , h a y q u e p e n s a r , p o r t a n t o , 
c n u n a e s t a n c i a a n t e r i o r d e l d o m i n i c o c a t a l a n e n l a c i u d a d n o r t c a f v i c a n a . E s t a e s t a n c i a h u b o 
d c t e n e v l u g a r a n t c s d e l a n o 1 2 6 4 , c n e l q u e n o s c o n s t a q u e M a v t i c s t a b a e n B a r c e l o n a 
y , m u y p r o b a b l e m c n t c , a n t c s d c l a c o m i i o s i c i o n d c l a Explanatio stjmboli apostolorum, f c -
r h a d a e n 1 2 5 7 , e n l a q u e M a r t i d a m u e s t r a s d e u n e x a c t o c o n o c i m i e n t o d e l a p r o b l c m a t i c a 
t c o l o g i c a y m o v a l r e l a c i o n a d a c o n e l J s l a m . T o d o n o s a c e r c a , x 1 U ( ? s , a l o s a n o s l u n d a c i o n a l c s 
d e l s u p u e s t o studitun arabicum t u n e c i n o . 
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primera figura de los studia linguarum dominicanos y su nombre estara 
asociado indeleblemente al de aquellos. D e el euenta 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 ca ldea" .~ s Mas aiin, hav motivos para 
afirmar con los hermanos Carreras y Artau que "desde 1250 Rainon Mart i 
se convierte en el e jecutor fiel de la gran empresa eultural concebida por 
San R a m o n de Penyafor t " . 2 1 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 palaeio real. en preseneia 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 Ramcin Mart i desarrolla 
en el Capistrum judaeorum, que eabe pensar en una colaboracion entre 
ambos clominicos. : l u C o m o resultado de la disputa el rev dispuso que una 
comision de teologos examinara los libros rabinicos. D e ella 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 la sentencia no fue 
condenatoria , sino solamente expurgatoria de aquellos pasajes que, en 
opinion de los teologos, eran injuriosos para la fe eristiana." 1 L a estancia 
de Mart i en Barce lona no se prolongo mas alla de cinco aiios. E n 126S. 
parte hacia Ti inez. E l viaje se relaciona, al parecer , con un ambicioso pro-
yecto de eruzada, aeariciado por Ramon de Penvafort : la conquista de 
Tierra Santa mediante la conquista del norte de Africa. Contemporanea-
mcnte , la flota francesa, al mando de San Luis, l iabia 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 canibiara de plan v dirigira sus efectivos contra 
T i m c z . L a siibita muerte de San Luis puso fin a esta emprcsa. ' 1 - Por su 
parte Ramon Mart i desembarcaba en sept iembre del ano siguiente eu 
Aigiies Mortes , de regreso de su mision tunecina. Aquel mismo dia l legaba 
al puerto la 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 

" C f . Q u e t i v - K c h a r d , Scriplores O.P., I , p . 3 9 6 . 

- " O b . e i t . , p . 1 4 9 . 
: t " C f . B e r t h i e r , loc. cit., p . 3 0 6 . V e a s e e n e l m i s m o t r a b a j o , p p . 2 9 1 - 2 , u n r e s u m e n d e 

l a a r f i u m e n t a c i o n d e M a r t i e n c l Capistrttm. 
; n C f . F . V a l l s T a b e r n e r , " S a n R a m o n d e P e n y a f o r t " , c n Obras selectas I ( M a d r i d -

B a r c e l o n a , 1 9 5 3 ) , p p . 3 2 1 s s . S o b r e l a d i s p u t a d c B a r c c l o n a v e a s e a d c i n a s I . L o e b , " L a 

c o n t r o v o r . s e c l c 1 2 6 3 a B a r c e l o n e e n t r e P a u l u s C h r i s t i a n i e t M o i s e hen N a e h m a n " , Bcv. 

F.tttd. Jitivcs 1 5 ( 1 S 7 8 ) ; I I . D e n i f l e , " Q u c I I e n z u r D i s r i u t a t i o n z u B a r c e l o n a 1 2 6 3 " , Histor. 

Jaltrb. 8 ( 1 8 7 8 ) ; J . M i l l a s , " S o b r e l a s f u c n t e s d o c u m c n t a l c s d c I a C o n t r o v e r s i a d e B a r c e l o n a 

e n e l a n o 1 2 6 3 " , Anales Univ. dc Barc. ( 1 9 4 0 ) , 2 5 - 4 4 ; C . R o t h , " T h c D i s p u t a t i o n o f B a r -

c c l o n a ( 1 2 6 3 ) " , The Uarvard Theol. Rev. 4 3 ( 1 9 5 0 ) , 1 1 7 - 1 4 4 ; F . B a e r , A history of Jew<. 

in Christian Spain ( F i l a d e l f i a , 1 9 6 1 - 6 2 ) , I , p p . 1 5 2 s s . 

* C f . B e r t h i c r , loc. cit., p . 2 7 4 s . 
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dominico v .su compahero F r a n c i s c o C c n d r a tomaron inmcdia tamente la 
ruta de Montpel l ier v se dirigieron prec ipi tadamente hacia B a r c e l o n a . s : i 

A partir de esta feeha R a m o n Mart i se es tablcce definitivamente en la 
capital catalana. Alli, sin abandonar los temas arabes, se dedica con ardor 
al estudio de los textos rabinicos. E n 12S1 el Capitulo provincial de Es -
tella le confia la direccion del studium liebraicum, instalado en el con-
vento dominicano de la Ciudad Condal . 1 1 1 Por sus aulas pasara entre otros 
un discipulo inquieto v genial , Arnau de Vilanova. En 1282 Rarnon Mart i 
tiene una liltima ocasion de ver l levados a la pract ica los planes de cru-
zada de Ramon de Penvafort . Pedro I I el Grande , l lamado por el gober-
nador de Constantina, Ibn Ouezir , prepara una expedicion mil i tar a Col lo , 
que, al igual que las anteriores, no tuvo sin embargo ningim resultado 
t a n g i b l e . 3 5 Poco despues, en 12S5, 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. scra bueno adelantar un breve inventario de ambas obras. L a obra 
apologel ica de Llull cs, sin duda, m u c h o mas amplia y varia que la de 
Marti . Cabr ia deeir hasta cierlo punto que la obra entera del mallorquin 
constituve un inmenso Itinerarium mentis ad fidem. Su pensamiento no 
es nunca un pensamiento 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 convenccr , de eonumiear 
a los que todavia no la poseen la verdad salvadora de la que uno esta po-
scido. Esto valc , en general , no solo de sus escritos filosofico-teologicos, 
sino ineluso del mismo nucleo ccntral de su pensamiento logico-metafisieo, 
tal como ha cristalizado en el l lamado " a r t e " luliano. En cste sentido no 
es facil distinguir cn Llull las obras apologeticas de las restantes. Con 
todo. desde un criterio nuis bien formal que material , c a b e hablar en Llull 
cle escritos espccif ieamente apologeticos e incluso ordenarlos en tres gru-
pos principales, de acuerdo con las trcs formas caraclerist icas de su accion 
misionera: la predieacion, la cnsei ianza y el dialogo o la controversia reli-
giosa. Al primer grupo pcr tenece , por c jemplo, el Libcr praedicationis 
contra Judaeos. El segundo grupo, mas numeroso, contiene una serie de 

A M In r c f i e r r v] i i i s t o r i a d o r d o m i n i o o F . D i a j r o c n s n Hislorici tle Jti Fmvincia de Ara-
Z('m dc la Ordcn dc Vrcdicadoics dcsde su oria.cn hasla el ano dc 1600 ( B a r c o l o n a . 1 5 9 9 ) , 
l o l . 1 3 6 . V o a s c I . M . - ' C o l l , Escucltis de lcnguus orientalcs en los siglos XIII y XIV (Periodo 
postraiinundiano), lov. cit., pp. 6 3 - 4 . 

: t l S c s n n e l t c x t o d c l a s a c t a s s e a s i j r n a n a l c o n v c n t o d c l i a r c c l o n a ad siudium hebraicuni 
o c l i o r o l i ^ i o s o s , o n t r c o l l o s ol p r o j i i o R a m o n M a r t i c n c a l i d a d d o I c c t o r . \ ' " 6 a s e B e r t h i c r . 
loc. cit.. p . 2 7 7 . y C o l l , loc. cit., p. 6 0 . 

C^f. B c r l b i c r , loc. cil.. pp. 2 7 7 s . 
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escritos dirigidos con juntamente a judios v musulmanes v ordenados prin-
c ipalmente a la dernostracion de la Tr inidad v la Encaniac i i in . Mencio-
nemos entre ellos el Libre de demoslracions, Librc dc coucixcnca dc Dcu. 
Liber de Trinitate ct Incarnatione, Liber per quem potcril cognosci ijiiar 
Jcx sit mclior, maior et uerior etc. F i n a l m e n t e el t crccr grupo, cl nuis ori-
ginal y caracter ist ico de LIull , ademas del incomparable Libre dcl gentil 
e dels tres savis, cont icne otras obras en forma de dialogo, conio son cl 
Liber de Spiritu Sanclo, Liber tartari et christiaui, Libcr dc quinijue sa-
picntibus, Liber de Adventu Mcssiae y la Disputalio Raimundi ct Hamar 
saraceni. 

L a obra de R a m o n Mart i es, por supuesto, mucho nias reducida. Su 
caracter apologetico es tambien mucho mas estricto. En realidad. Marl i 
no conoce otro tipo de l i teratura que la apologetica. Incluso la Explanatio 
symboli Apostolorum, que podria parecer a pr imeia vista un tralado leo-
logico o catequet ico , es en realidad un escrito apologetico, para uso de 
los predicadores o misioneros en medios musulnianes o judios. E n ella 
c a b e distinguir dos etapas sucesivas. Una de acento mas bicn arabizante . 
A ella per tenece la va ci tada Explanatio si/ndjoli Aposiolortnn, terminada 
en 1257, y unas Sumas contra el Alcoran, hov perdidas. pcro q u c atr ibuve 
a Mart i el historiador Diago. 3 1 ' ' Parece oportuno mencionar tambien aqui 
al famoso Vocabulista in arabigo q u c la crit ica, aunque no unanimemente . 
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 musulman \ un cris-
tiano, en el que el primero, dirigiendose a su interlocutor. lo dice : " O h tii 
que te Ilamas de n o m b r e R a m o n y de apcll ido M a r t i " . EI dialogo \-ersa 
sobre la excelencia de la lengua arabe como lengua inspirada por Dios 
v la infalibil idad e inimitabi l idad del Coran, que el musulman afirma \ 
Mart i niega. L a inclusion de este f ragmcnto cn cl diccionario parece in-
dicar que la obra es fruto de la colaboracion cntre un cristiano v un niu-
sulman v que ambos quisieron dejar alli constancia de su propia i e . : ! T I.a 
segunda etapa tiene un acento m a r c a d a m e n t e judaizante. A ella pertenecen 

3 , 1 V e a s e s u lihtoria clc \a Provincid ilc Aragon, t n l . 1 3 7 . C f . l ^ e r t l i i e r , loc. cit.. p . 2 9 5 . 
: , : C f . B e r t l i i e r , loc. cit., p . 2 9 2 . F . d e I a G r a n j a , " U n a p o l e m i c a r c l i g i o s a c n M u r c i a c u 

t i c m p o s d e A l f o n s o e l S a b i o " , Al-Andalus 3 1 ( 1 9 6 6 ) , 4 7 s s . , d a n o t i c i a d c l a c o n t r o v c r s i a 

q u e t u \ o l u g a r e n M u r c i a , c u I o s p r i m e r o s a i i o s d c l a d o m i n a c i n n c r i s t i a n a . c n t r c u n j o \ e n 

m u s u l m a n , d c o r i g e n m u r c i a n o , p e r o q u e l u c g o s c e s t a b l e c e r i a c n C e u t a , I b n R a s i k , y u n 

s a c c r d o t e c r i s t i a n o . L a c l i s c u s i o n v e r s a , c o m o c n e l b r e v e d i a l o g o i n s c r t o c n e l Vocabulista. 

s o b r e l a s u p u e s t a i n i m i t a b i l i d a d d c l C o r a n . E l m o m c n t o d e l a p o l e m i c a s e s i t u a e n t r c 1 2 4 3 

y 1 2 6 3 c o m o f c e h a l i n i i t c . E l a u t o r s e p r e g u n t a . n o s i n r a z o n , s i n o h a b r a m o t i \ o s p a r a 

i d c n t i f i c a r e l s a e e r d o t e e r i s t i a u o e o n R a m o n M a r t i . L a I i i p o t e s i s e s n i u \ s u g e r c n t c , p c r o c a r c c c 

d e u n a b a s e s u f i c i e n t e e n l a c r o n o l o g i a c o n o c i d a . A l m a r g c n d e q u e n n t e n c m o s n o t i c i a d c 

u n a e s t a n c i a d e M a r t i e n M u r c i a , c l e s t a b l c c i m i e n t o d c l o s d o m i n i c o s e u a q u e l l a c i i i d a d n o 

p a r e c e p u c d a s i t u a r s c a n t c s d e 1 2 6 6 , e l a n o d e s u c o n q u i s t a d e f i n i t h a p o r c l xcy D o n 

J a i m e . 
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las dos obras que mas han contribuido al rcnombre 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-
mente a los judios, o mejor, a los misioneros cristianos entre j u d i o s . : , s L a 
sesjunda constituvc el fruto maduro del esfuerzo de toda una vida. No es 
casual quc Ramon Mart i la ult imara en 1278, unos siete anos antes de 
morir. E l valor historico-cultural del Pugio fidei es extraordinario. L o de 
mcnos es q u c su autor copiara textualmente en su primera parte pasajes 
enteros de la Summa contra gentes del Aquinatense . : , ! ' Este plagio viene 
compensado por un conocimiento de primera mano de los autores arabes 
v judios. Di f i c i lmente 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 iucntcs orientales. Ramon 
Marti eonoce v cita largamente , ademas del Coran, a Algazel , Alfarabi , 
Avicena, Averroes, c incluso al medico v filosofo j)orsa Arrazi, cuva obra, 
Investigaciones oricntales, hoy dia todavia incdita, l levaba entonces escasa-
mente treinta aiios de existencia . 4 " Es mayor todavia el uso de las fuentes 
judias. Ramon Marti utiliza el T a l m u d y sus comentaristas, el Targum dc 
fonatan ben Uzziel . los Midrashim, incluso uno hov perdido, compueslo 
en el siglo X I I por Moises Haddarscl iam dc Narbona, cl Zohar, v entre 
los grandes maestros del pensamiento judio, a Salomon ben Isaac, Abraham 
ben Ezra . David Kimhi v a su contemporaneo Moises ben N a h a m a n . 4 1 El 
Pugio iue redactado en latin v en h e b r c o . Sus destinatarios son, pues, pri-
mariamente los judios, aunque no se excluven los musulmanes. El projiio 
autor lo subrava en el proemio de su obra, al coniesar que dirige su argu-
mentacion de la mejor manera que sabe v puede "pr inc ipahnente contra los 

; ! s S e c o n o c e n a c t u a l m c n t e d o s m a n u s c r i t o s d e l Cajiistrum: c l c o t l . 1 6 7 5 ( u . 8 6 5 d c l c a -

l a l o g o i m p r c s o d e m a n u s c r i t o s l a t i n o s ) d e l a B i b l i o t c c a i m i \ c i s i t a v i a d e B o l o n i a y e l c o d . 

I a t . 3 6 4 3 d e l a B i b l i o t e c a n a c i o n a l d e P a v i s . Y c a s e c l a n a l i s i s d c c s t o s m a n u s c v i t o s >' u n 

b v c v e r c s u n i c n d e l a o b r a c n B c r t h i e r , loc. cit.. p p . 2 8 7 s s . 

'''•' L a d i s e u s i o n s u s c i t a d a p o r M . A s i n P a l a c i o s , " E l a\ c r r o i s n i o t c o l o g i c o d e S a n t u T o -

n i a s d c A q u i n o " , e n llnmenaje a Don Vrancisco Conlcra ( Z a r a g o z a , 1 S K ) 4 ) , p p . 3 2 0 - 3 2 3 , c n 

l o r n o a l a p r c t e n d i d a p r i o r i d a d d c l t e x t o d e M a r t i s o b r e e l d e s u g r a n c o m p a n e r o d c h;'i-

b i t o , h a c e y a t i e m p o ( j u c h a s i d u / a n j a d a c n i a \ o r d c l s e g u n d o . L a p u b l i c a c i o n c n 1 9 1 8 , 

c n e l v o l . X I I T d c l a e c l i c i u n I e o n i n a , d e l a u t o g r a l o d e l u s d o s p r i m c r o s l i b v o s d c l a Sutnina 

contra gcntilcs. u n t e x t o r e p l c t o ( l c e n m i c n d a s y t a c h a d u r a s q u e c o n s t i t u y e c a s i u n a o b r a 

n u e \ a r e s i v c c t o a l a p r i m e r a r c d a c c i o n , d i o c l g o l p c d c g r a c i a a l a h i p o t e s i s d c A s i n . P o s -

t c i i o r i n c n t c J . M . " L l o \ c r a s , c n u n c s l u d i o u t i l i z a d o p o r l o s h c r n i a n o s ( ' a r r e r a s ( C a I . 

p p . 1 6 3 s s . ) , a c l u j o l a p r u e b a d e c i s i v a , a l d c m o s t r a r q u e M a r t i c n c l c a p . X I I d c l Pugio c i t a 

la Sumina contra gcnlilcs d e l A q u i n a t e n s e b a j o l a f o r m u l a t i s u a l e n l a e p o c a : dicit iiuidiini. 

l ) e l o s 2 6 c a p s . q u e c o n s t i t u y e n l a p r i n i c r a p a r t c d e l P u g / o , 2 1 s o n e n g r a n p a r t e c u p i a 

d c l a Sinnma contra gentilcs. E n o c a s i o n e s , M a r t i c o p i a t a m b i e n l a Suinnui theologicti. C a b e 

la p o s i b i l i d a d d e q u e T o m a s y M a r t i u t i l i z a r a n u n m a t c r i a l c o i n c m (xtie e o r r i a p o r l o s e o n -

\ e n t o s ( l c l a O r d e n . P e r o c n e s t c c a s o c l m e r i t o d e h a b c r l o e l a b o r a d o f i I o s ( ' ) f i c a m c n t e c o r r c s -

p o n d e s i n n i n g u n a d u d a a l p r i m c r o . F i n a l m e n t e , e n l o q u c s c r c f i c r e a l a c r o n o l o g i a , c l 

Pttgio s e e s c r i b i t ' ) e n 1 2 7 8 , m i c n t v a s ( p t e l a Stimnia coutra ucnlilcs l u c r e d a c t a d a c n t v c 1 2 5 9 

> 1 2 6 4 . S o n n i a s d e 1 8 a n o s d c d i f e r e n c i a . 

' " C l . B c r t h i c r , loc. cil., p p . 3 0 2 s s . 

" C i . ibid., p p . 3 0 9 s s . 
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judios, despues contra los sarraeenos y cualesquiera adversarios de la fe 
verdadera" . ' -

L o primero que define una apologetica son sus destinatarios. X o es di-
fieil descubrir quienes son los dcstinatarios del pensamiento apologotico 
de Ramon Llull y Ramon Marti . Inmersos como estaban cn el marco ca-
talan v mediterraneo del siglo X I I I , los hombres se dividen primariamente 
para ellos en creyentes de las tres religiones del l ibro. Ambos saben mu\ 
bien, como es natural, que existen tambien los gentilcs, en la terminologia 
de la epoca, los hombres sin lev. Llull los t iene muv presentes en su obra. 
Y si en el Libre del gentil e deJs tres savis ejemplifiea, l i tcrariamente, su 
situacion en la figura conmovedora de aquel buen gentil, a quien el pen-
samiento angustioso de la muerte pone en la pista de Dios, en el Liber 
tartari et christiani se interesa. concrc lamcnte , por la convcrsion de los 
mongoles. Llull , ademas, cosa que no ocurre en Mart i , exticnde el hori-
zonte de sus preocupaciones ecumcnicas hacia los eristianos separados de 
Oriente , griegos ortodoxos, nestorianos y jacobitas . Mas aim, en un deli-
cioso pasaje del Blanquerna, LIulI se hace el portavo/. de toda la huma-
nidad conoc ida : " A v e Mar ia ! Saluts t 'aport dels sarrains, jueus, grccs, mo-
gols, tartres, brilgars. hongres d H o n g a r i a la menor. conians. ncstorins. 
o ' ' o o o 
rossos, guinovins: tots aquests e molts d'altres infeels te saludeu per mi. 
qui som lur procurador" . ' ' 1 Por su parte, Ramon Mart i , eu el priiner ea-
pitulo del Pugio, divide a los hombres en dos grupos fundamenta les : el 
de los " h o m b r e s sin lev, que considera casi infinito, \ el de los que "tienen 
ley o se arrogan su nombre y son o judios, o cristianos o s a r r a e e n o s " . 1 1 

Pero estas v otras constataciones no aminoran la importancia del heeho 
basico e innegable dc que el pensamiento apologetico 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 , euvos esfuer/os por reconeil iar 
la iglesia griega con la latina lo mismo que sus provectos de eonversion de 
los paganos, son solo aplicaciones concretas de im ideal misionero v de un 
sistema de pensamiento , for jado de acuerdo con las ncccs idadcs del hori-
zonte concreto en que naeio v cuajo , determinado esencia lmentc por la 
coexistencia \" el dialogo entre los hombres de las tres reltgiones medi-
terraneas. 4 " ' Y es mas elaro todavia en Mart i , quien considera el judio. \ lo 
mismo vale en su medida del musulman, eomo el enemigo mas peligroso. 
por ser el "mas familiar e inev i tab le " para los eristianos, dado cpie unos 
\ otros viven, por asi decirlo. codo a codo v en la misnia easa . " ; 

4- Pugio jidci. cd. J . d e V o i s i n , n - e d . d e L e i p / i ' - ' . 1 6 S 7 , p . 2 . 

" BhuuiueriM. 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 . EI microcosntos hdlit) ( P a l m a . 1 9 6 2 ) . p p . 1 5 s s . 

""' Pugio fidei, p . 2 . 
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,jCuai es la actitud de Ramon Llull v Ramon Mart i l iacia sus interlo-
eutores judios v musulmanes? Pienso que para rcsponder eon obje l ividad 
a esta euestion, hav que cvitar ante todo dos prejuicios de signo eonlra-
rio. Se lia subravado hasta el exeeso, en el easo de Llull cl tono sereno y 
eortes de sus obras de controversia religiosa. Sin duda, esto es valiclo para 
el Lihre del geniil, verdadcra jova de la l i tcratura rcligiosa de la E d a d 
\iedia, pero no es apl ieable sin mas al resto de la obra luliana. A. Llinares 
ha distinguido a este respeeto en Llull la " e p o c a del d ia logo" de la " e p o c a 
dc la disputa" \7 ha situado entre ainbas, como un profundo tajo, su pri-
rner viaje a Tt incz, es decir, su primer contacto personal y no ineramcntc 
literario con la realidad conereta v masiva del Islam nor tea f r ieano . 1 7 

Para darse cucnta dcl eambio operado en el aninio de Llull basta eom-
parar el tono v cl mareo ambiental de los dos dialogos que conslituven cl 
comienzo \' el fin de esta evolucion: el Lihro del gentil (127.3-75) v la 
Disputatio Raimundi et llamar saraceni (1308) . El contrastc entre ambos 
es verdaderamentc impresionante. L a bel la floresta del primero. abundante 
de fuentes v arboles frutales, se ha convertido en el segundo en un in-
fecto ealabozo. Y con cl marco ambiental han cambiado tambien los per-
sonajes. Ya no son aquellos sabios idcalizados que dialogaban enlre si, de 
acuerdo con las reglas dc la mas extrcmada cortcsia v que, al despeclirse. 
sc pedian nmtuamente perdon por si acaso se les hubiera escapado. sin 
querer , alguna "vi lana p a r a u l a " . | s sino dos hombres de earne v hueso. con 
sus odios, sus pasiones v mezquindades , Ramon, el prisionero crisliano, \-
l lamar , un niusulman cjuc va a visitarle en la carcel , por orden del inulli 
eon la esperanza de haccr le abjurar de su le . El debate ([iie alli se inieia 
esla a tono con las nuevas circunstancias. Ya no sc trala de tin dialogo 
noble y elevado, eomo en el Lihro del gentil, sino de una autentica dispu-
ta, en la (|ue ambos contrincantes no ahorran las asperezas de lenguaje , ni 
temcn deseender al terreno estr ictamente personal. l l a m a r no se eontenta 
con desenmascarar como una " f a b u l a " lo <(ue los crislianos euentan de la 
Tr inidad v la Encarnac inn . sino que in\'ita al prisionero a renegar de su 
fe. ofreciendole. en compensacion. toda suerte de ventajas mater ia lcs : be-
llas muchachas de noble naci inicnto, una gran casa \' abundancia de rique-
/as, eon las que vivir holgadamentc v en paz. A lo q u c eontcsta R a m o n : 
"Yo tc lie escuchado pacif icainente. T c ruego, pues. hagas lo mismo ahora 
conmigo . . . M e has prometido riquczas v abundantes biencs terrc^iuilcs, si 
aeeptaba la le\ cle M a h o m a . M e has projmeslo un inal ncgoeio, \a (jiie 
no es con estos bicnes (|ue se alctmza la \'icla eterna. Yo tc pronieto, cn 
cambio. (jue si, abandonando tu le\" falsa \ diabolica. propagada por el 

CA. Htujmoiul l.ultc. p p . 2 6 9 s s . 
C l . Libic tlcl Gcntil c dcls tres satis, uci . K o s s u l l o , p . 3 0 o 
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hierro v la fuer/.a, accptas la mia, obtendras la vitla cterna, pues la pro-
pagacion de mi lev iue empezada v continuada por la predicacion v la 
sangre dc los mart i res " . 1 1 ' 

D i c h o esto. Rainon inicia el contraataque. Y despues de inipugnar las 
ra/ones de H a m a r contra los dos dogmas cristianus de la Tr inidad \' En-
carnacion. pasa a demostrar mediante cuarenta signos que la lev cristiana 
cs verdatlera v la musulmana falsa. EI tono tle estas paginas es dc una 
aspere/a v violencia tlesconocidas en Llull . Son frccuentes las alusiones a 
hechos innobles de la vida de M a h o m a v al clesorden moral permitido 
por su lev. E l paraiso musulman es ridiculi/ado por mcdio de tlescripcio-
nes otliosas. No se trata scilo de la abundancia t le lnanjares v bcb idas -- - cada 
biena\'enturado podra eomer v b e b e r por cuarenta-— ni del uso cle bellas 
nmchaehas . e ternamente virgciios, sino incluso de otios varones. L a con-
troversia se eicrra eon c.sta breve conclusion: "Cuant lo el inusulinan hubo 
eseuchaclo estas ra/ones. las medito largamenle . M i s p i n i v finalmente se 
alcjti del cristiano. dando por terminada la diseusion"."" l . a obra recoge. 
coino es sabido, las amargas experieneias de Llull en Rugia, en 1307. con 
oeasicin dc un dramatico intento misioncro en ticrras del Islam (|iie le 
valki ser golpcaclo v apcdreaclo por la chusma.'"'1 Pero cle 110 saberlo por 
la historia. habria rnotivos para sospecharlo: tan distinto es su lono. acre 
v erispado, de aquel la sobrecogedora serenidad del Libre tlel genlil. 

En lo (jue se refiere a los judios Llull t iene conciencia tle (;ue tanto su 
anterior grande/a como su presente miseria dependen exelusivamente de 
su condieion de pucblo de Dios. elegido v reprobado. Asi lo expone a su 
propio hijo en el Libre dc doctrina pneril: " E n aquell temps eren, fill, los 
jueus amies de nostre Sen\or Deu e ereien en ell e eren eontrc los pobles 
que ereien en idoles . . . Sabs , fill. per que D e u dona als jueus la lig? Per 
so que no fossen cn la error en la que eren los altres gents qui creien en 
idoles, e per asso que en lo lur poble agues ])rofetes cpii denuneia\en lo 
acben iment de Nostre Senvor Jesucrist e que en aquell poble des jueus 
nasques nostra Do na Santa Maria , en qual sc encarnas lo fill de D c u " . n -
Sin embargo. esta grande/a se troco. por su eulpa. en la presente niiseria: 
" . . . e ear traetaren la passici del Fi l l de D e u . per assci los ha Deus punils 
a t 'Sser ser\os de totes gents, e son los pus avilats c los pus \ olpe\ s homens 
qui s i e n . . . E enaxi com cn lo comensamcnt Deus los honni sobre tots los 
altres pobles, enaxi per la colpa e per la viltat en que scin, major <j11 e al-
Ires pobles. los te pus deshonrats la justieia de Dc'u". :"' ! Ha\ (|ue subrayar 

Dhpululio Rmjmundi cliristiani ct Hamar sarraccni. MOO IX, 4 4 2 = I n t . \ i i . 1 2 , 
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el caracter religioso de cste gran fresco luliano. D e hecho , aunque Llull 
a ludc en ocasiones a eiertos defectos tipicos de los judios, como la usura 
o la avaricia, su postura general es fiel a esa vision religiosa del problcma. 
sin brotes de antisemitismo racial o pol i t ico . " 4 

L a obra de Ramon Mart i , en cambio , provoca un prejuieio de signo 
contrario. L a agresividad de sus titulos " c a b e s t r o " de los judios o " p u h a l " 
de la fe , sugiere una aetitud de odio o desprecio hacia los no cristianos. 
Seguramente no hay que tomar demasiado a la letra estas expresioncs 
odiosas que no corresponden al espiritu eon que Mart i escribio sus obras. 
L o que el quiere dar a entender con ellas es su vohmtad decidida de defen-
der la fe con armas intelectuales eficaces para " t raspasar " a sus adversa-
rios (pugio) y llevarlos de la mano al reconoeimiento de su error (cahes-
tnim). Mart i , en el fondo, no pudo menos de apreciar a esos pretendidos 
adversarios para malgastar, eomo lo hizo, su vida en un apostolado dificil 
y casi siempre infructuoso. D e hecho , como ocurria en el caso de LIull , 
su polemica se mueve easi exclusivamente en el terreno rcligioso, sin ras-
tros aprceiables de antisemitismo raeial o politieo. L o que sucede es que 
la obra de Mart i carece de aquella inconfundible nota hmnana que consti-
tuye el mayor atractivo de la de Llul l , al margen de q u c ha nacido en 
un ambiente muy distinlo, cn contacto diario con el interlocutor judio o 
nmsulman v en el seno de una orden religiosa, cuyos miembros l levaban 
con orgullo el audaz titulo de "at letas de la f e " que les confiriera el papa 
Honorio I I I . 

Dicho esto, hav que reconocer senci l lamente que el tono normal de la 
obra de Marti es nmcho mas duro que el de Llul l . Expresiones que dificil-
mente eseuchariamos en la pluma de Llul l , nos salen al encuentro, easi 
a cada paso, en la de Mart i . E l polemista dominico l lega casi a agotar los 
terminos peyorativos del diccionario latino que denotan alguna falta o 
defecto en el c jercicio de las facul tadcs 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 aetitud de espiritu nmeho menos 
comprensiva que la de Llull . Mart i no parece haber tenido concieneia de 
las enormes difieultades de orden intelectual que comporta , en ocasiones, 
el aeceso a la fe . Los judios son, para 61, hombres que "palpan como ciegos 
la pared de la verdad".'"' 1 E n una ocasion l lega a compararlos a los esca-
rabajos v a los murcic lagos, ya que "se escandalizan de Jesucristo, alli 
donde los otros se edifican, v donde cstos son ihuninados, ellos se c i e g a n " . " 7 

" ' C f . E . C o l u m e r , " R a m o n L l u l l y e l j u d a i s m o e n e l m a r c o h i s t o r i c o d e l a 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 . 
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E n la raiz de esla extraiia eeguera se esconde para Mart i cl pceado Fun-
dainental de los judios : su incredulidad. Por esto "andan a ticntas en 
pleno mediodia como el c iego en la oscuridad v no ordenan sus caminos 
a la bi isqueda de la verdad, siendo asi que los ordenan bastante bien cn 
los asuntos temporales"." '* Mart i coincidc con Llull en rclacionar la cauti-
vidad dcl pueblo judio con su rechazo culpablc de Cristo, pero acentua la 
responsabil idad de los judios eonlemporaneos . El mismo Dios quo librci a 
sus padres de la cautividad de Babi lonia , no los libra de la presenlc . Xues -
tro dominico ve en estc hecho el indicio de algtin pecado oculto. dcl que 
los judios no quieren arrepentirse. Pues bien "el mavor pecado de los 
judios fue la muerte de Cristo v la rebelitin eontra E l : por eso iueron 
llevados eautivos por todas las regioncs del orbc . Y porque los jutlios 
actuales dan su consenso a la nmerte tle Cristo que llevaron a cabo sus 
padres, por eso son tambien cas t igados . . . Y porque no quieren reconoccr 
cste pecado, por eso no sc arrcpientcn de el v no alcanzan miscricordia"." ' ' 1 

Los musulmanes no salen mejor l ibrados de la polemica de Marti . EI 
dominieo subraya part icularmente la falta de e jemplaridad tle Mahoma \ 
la imperfeccion moral de su doctrina. El proieta es presentado eomo un 
hoinbre lujurioso v violento. 1 ' " E l esta muy lejos dc scr. como pretenden 
sus scguidores, el Paracl i to o consolador prometitlo por jesus en cl Kvan-
gelio: " M a h o m a no fue un consolatlor, sino un destructor : cl vino con la es-
patla a obligar a los hombres a aceptar su fe, cosa que Dios no quisn 
hacer al erear al h o m b r e l ibre v duciio de sus destinos". ' ' 1 Por otra parte. la 
lev dc Mahonia , "no es propia tle hombres raz.onables v honestos, sino 
laseivos v mujer iegos" . 1 1 - Mart i insiste, sobrc totlo, en el caracter antinatural 
de la poligamia, permitida por el profeta a sus fieles, v en la concepcion 
material del paraiso musulman. Tal concepcion convierte la b ienaventu-
ranza celeste en una pobre "fabula". 1 '"' 1 No es propio tlel hombre prudente. 
afirma Mart i con Avicena, medir el placer htunano por el mismo rasei 
que el de los asnos. ' 1 1 Segiin la Escritura ni el ojo vio, ni la oreja o\ 6. ni 
eabe en el corazon del h o m b r e lo quc Dios tiene preparado a sus elegidos. 
"Pero la eomida, la bebit la v las mujeres, cosas en las que Mahoma pone 
la b ienaventuranza, las vc el o jo . " I i r ' Mart i recuerda. finalmente, que esta 
eoncepcion grosera de la b icnaventuranza es la que indujo a algunos filo-

o 
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sofos arabes a ncgar la resurreccion, pero subra\a tambien (|ue los gran-
des pensadores niusulmanes, Algazel, Avieena, Alfarabi se han separado de 
ella y han puesto la fel ieidad eterna "en el conoeimiento y el amor de 
Dios y no en el placer" . 1 " 1 

H a llejrado el momento de abordar el lema eentral dc nucstro traba-
o 

j o : el analisis del pensamiento apologetieo de I.luII \' de Marti . El esquema 
apologetieo dc Llull es bien conoeido de todos. Por ello m e l imitare aqui 
a poner de rel ievc sus lineas mas fundamentales . Llull parte de uno de 
los " lugares e o n m n e s " del pensamicnto medieval , a saber, un concepto 
ejemplarista, mas o menos platonizante dc las relaciones cntre el mundo 
v Dios, v sc esfucrza por llevar a sus interlocutores judios v musulmanes 
a la aceptacion de los dos dogmas eristianos de la Tr inidad \' la Enear-
nacion. Para podcr dar estc salto -- un autentieo "salto niorlal" , al menos 
para sus in ter locutores - - Llull utiliza eomo palanca su conocida teoria de 
las dignidades v correlativos. Las dignidades son. eomo es sabido, una 
serie de axiomas aeeptados por los creventes de Ias tres religiones del 
L ibro , que expresan a Dios creador en la unidad de sus alributos esencia-
les, tales como la bondad, la grandeza, la eternidad, el poder, la sabiduria, 
la voluntad, la virtud. la verdad v la gloria. Podriamos definirlas como 
conceptos trascendentales de valor que piensan a Dios en relacion eon el 
mundo y por lo mismo son prcdicables a la vcz de Dios v del niundo, pero 
con esta difereneia fundamcntal , que en las criaturas una dignidad no es 
la olra, al paso que en Dios la una es la otra; en otras palabras, en Dios 
las dignidades se identifiean realmente cntre si v eon la unica esencia 
divina. Esta identidad o "conversion c i rcular" de las dignidades eonstituve 
para Llull el sello caractcr ist ico clel ser de Dios . la marca o scnal ontolo-
gica de su traseendencia absoluta sobre la creac ion. " 7 

Con su teoria de las dignidades LIull lia logrado pcnsar dc mancra 
original la relacion Dios-mundo. Es te ininenso engranaje es puesto de 
golpe en movimiento mediante la nueva teoria dc los correlalivos. Los 
correlativos tienen su origen cn el desarrollo de las torinas nominales de 
los verbos transitivos, a saber, el participio presente eomo forma activa, cl 
pasado como pasiva y el infinitivo como ncxo cntre ambas. Llull gencra-
liza asi una doetrina cjue San Agustin, en un intento de explieacion del 

» Ibid., p . 4 9 4 . 
8 7 S o l ) r e l a g e n e s i s , i n t e r p r e t a e i o n y i n n d a r n c n t a o i o n f i ] o s o f i e o - t c o l i ' ) g i c a d e l a t e o i i a d e 
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misterio trinilario, habia aplieado a los verbos que expresan una aetividad 
del espiritu, por e jemplo, cognoscente , conocido \' conocer o amante , ama-
do y amar. L a consecueneia es obvia : las dignidades divinas se despliegan 
como un capullo en flor en la triada de sus correlativos. L a voluntad, por 
e jemplo, se desarrolla en voluntad querida, queriente \' cjiicrcr. Un inconteni-
b le dinamismo sacucle de arriba a abajo cl edificio dcl pensamienlo luliano. 
Dios , nos dira Llul l , es infinitamentc activo v sus dignidades no podrian 
permanecer esteriles u ociosas. La palanca, a la que me referia hace un 
instante, ha cncontrado cl punto de apovo que permite saltar sobre el abis-
mo. En efecto , Llull csta convcncido que los pensaclores nmsulmanes v 
judios eomparten con el esta concepcion de Dios \" de las dignidades di-
vinas, al menos por lo quc toca a la actividad e r e a d o r a . 0 8 Por eso. el hilo 
conductor dc su argumentacion consiste siempre en mostrar que la admi-
sicin cn Dios cle las dignidadcs como principio activo no vale imicamente 
al nivel de la activiclad creadora ad cxira, sino lambien y mas primordial-
m e n t e al de la misnia vida divina ab inlra. En otras palabras, de la exis-
tencia en Dios de una seric dc atributos esencialmente activos que se des-
pliegan en la triada de sus correlativos infiere Llull la existencia de una 
alteridad personal en el scno cle la uniea Divinidad, es deeir, el misterio 
cristiano de la Tr inidad. D e otro modo, Dios , supremamentc activo hacia 
afuera, seria en si mismo esteril v oeioso. Seria un Deus niinnr, un Dios 
pequeiio, y no el Deus maior, el mavor que pucda pensarse, lal como lo 
exige la infinitud.' l f l D e moclo similar, una vez juslificada raeionalmente la 
Tr inidad, Llull se esfuerza en justificar el misterio de la Encarnacion del 
Verbo , presentandolo eomo la suprema manifcstacion de las dignidades de 
Dios , la bondad, la sabiduria, la gloria, etc. . cn el mundo. 

Las lineas maestras del pensamiento de Llull convergcn asi, como los 
arcos, arbotantes v pilares de una catedral , bac ia la clave de boveda que 
es Cristo. E n este punto la postura luliana es perfeetamente coherente . Si 
el Dios encarnado es la suprema maniiestaeion cle las dignidadcs en el 
mundo. entonccs el motivo cle la Encarnac ion es anterior. por asi deeirlo, 
al de la creacion. L a tipica pregunta medieval Cur Deus homo? rec ibe 
una respuesta grandiosa. L.a razon cle la Enearnaeion no es otra cjue la 
perfecta glorificacion cle Dios cn cl mundo. por medio del Dios-hombre, 
Jesucristo. E l poder v la sabiduria de Dios no pueden descansar, en iilti-
mo tcrmino, sino cn Dios niismo. L a creacion. pues. se ordenaba desde el 
comienzo a la Encarnae ion . El munclo v los hoinbres esttin, pues, ahi, como 
horizontc de vida del Dios enearnado. Para armoni/.ar csta tesis del pri-
mado absoluto de Cristo eon cl clogma de la redcncion, Llull establece , 

C f . c l c o n o c i d o l e x t o d c l a Dcchirtilio RaiiiniintU pcr inoditin ditdogi ctlila, c d . K e i -

c h e r . p . 2 0 5 . 
G " C f . De Dco maiorc cl minorc, ROL I , 4 8 9 . 



22 E. COLOMER 

conio cs sabido, una doble intcncion cn el plan creador-salvifico de Dios. 
L a primera inlencion es que Dios sc haga hombre . Desde esta perspectiva 
la creacion cs para la encarnacion y no viceversa. L a scgunda intenckin, 
supuesta la permision del pecado, mira tambien a la salvaeion del hom-
bre pecador. Desde esta perspeetiva la encarnacion sc ordena tambien a la 
redenckin, o como dice Llull hermosamente , a la recreacion. L a linea sote-
riologica. hercdada de San Agustin v San Anselmo, cncuentra , pues. el 
lugar que le corresponde en la cristologia de LIulI, pero c laramente subor-
dinada a otra linea, mas profunda y originaria, la encarnac ion i s ta . 7 0 

LIulI no levanto de un golpe este imponente edificio. Su pensamicnto 
incluye una evolucion harto conocida, aunque diversamente interpretada, 
que se expresa en el paso de un sistema quaternario a otro ternario v de-
finitivamente trinitario. Si en el Ars magna primitiva (1273-75) el niimero 
de dignidades era 16 (cuatro grupos de cuatro) dcsde el Ars inventiva 
(1289-90) se reducen a 9 (tres grupos de tres) . En cualquier caso, la con-
cepeion trinitaria, presente va en los primeros esbozos del Arte . acabo por 
imponcrse v se mantuvo sin cambios de importancia a lo largo de su 
o b r a . T I En cste sentido. el pensamiento apologetico de Llull t iene una uni-
dad v una cohcrcnc ia indiscutibles. 

No ocurre lo mismo cn cl caso de Ramcin Marti . E n su pensainicnlo 
se dan dos etapas muv diferenciadas. L a primera, represcntada por la 
Exj>Iana1io si/mboli Apostolorum, se situa en el horizonte inteleciual del 
agustinismo. No cs extrano, pues, ([ue en ella los puntos de convergcricia 
con Llull sean relat ivamente abundantes . La segunda, representada por 
el Capistrum •judaeorum v, sobre todo, por el Pugio fidci, es doctr inalmentc 
tomista. Es obvio, por tanto, que cn esta segunda etapa los ])untos de con-
tacto entre Llull v Mart i sean mas bien escasos o nulos. Nos toca ahora 
analizar mas a fondo ambos niomentos. 

L a Explanatio stpnboli Aposlolonim es, como indica su ti lulo, una expa-
sicion del credo cristiano. Su estructura formal es sencilla y convincente . 
Abre la obra una introduccion. dcst inada a poncr los ' ' supuestos" dc la 

' " E l d e s a r r o l l o y l a l u n d a m e n l a c i o n d c c s t a s b r e v o s i n d i c a c i o n e s p u e d e \ c r s c c n (^o-

l o n i e r , Xikolatts von Kttcs tintl Huiiiitiiiil Llull ( B e r l i n , 1 9 ( 3 1 ) , p p . J 0 1 s s . ( - 1 . t a n i h i c n 

Dc la Ktlad Mcdia ai Renticiinieitto. R. Llttll - N. tlc Cusa - J . Picti dclla Miitintlola ( B a r e c l o -

u a . 1 9 4 7 ) , p p . 1 6 9 s s . P a r a u n a p r o l u n d i z a c i n n d c c s t a t c i n ; i t i c a c i . S . d ' A l g a i d a , " C a i s -

t o l o g i a l u l l i a n a " , CtiUcctanca Frantiscana 1 ( 1 9 3 1 ) , 1 4 5 - 1 8 3 ; E . V,t\o C u u a \ ' , " I . a i i n a l i d a d 

clc l a e n c a r n a c i c m s c g i i n e l B . R . L u l l " , Rev. Esp. tcol. 2 ( 1 9 4 2 ) , 2 0 1 - 2 2 7 ; B . X i c o l a u , " E l 

p r i m a d o a h s o l u t o d c C r i s l o e n l a m c n t c d c l B . R . L l u l l " . EL 2 ( 1 9 5 S ) , 2 9 7 - 3 1 2 . 
7 1 \ c a s c s o h r ' ' c s t c p u n t u l o s c o i i o c i d o s l i a b a j o s d e A . V a t c s , " l i i c A r t o l B a m o n L u l l " . 

Jtiiniial of thc Warhiirg antl Cottrtanld histittttcs 1 7 ( 1 9 5 1 ) , 1 1 5 - 1 7 3 ; " R a m o n L u l l a n d 

J o h n S c o t u s E r i g e n a " , Joitrnal of llte Warburg and Cottrtaitld Instittilcs 2 3 ( 1 9 G 0 ) , 1 - 1 1 ; 

y l a s r c s p u c s t a s c le J . P r i n g M i l l , " i i t c t r i n i t a r i a n W o r l d P i c t u r c s o l R a m o n L i i l l " . Ronuinist. 

Jahrb. 7 ( 1 9 5 5 - 6 ) , 2 2 9 s s . ; Ranton Llull y cl ntimcro primilivo dc las dignidades en el 

"Artc ncncral" ( O x f o r d , 1 9 6 3 ) y P l a I, 1 1 3 s s . 
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futura exposicion: la neces idad de la " f e " para el conochniento de Dios , 
en tanto no es substituida por la "vis ion" , 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 cn doce capitulos, 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, resurreccion, ascension y vuelta como jue/, de vivos v muer-
tos (2 . n -7 .°) ; el Espir i tu Santo y la Iglesia (8.-°-9."), la eomunion de los san-
tos, la resurreccion de los muertos v la vida eterna (10.°-12.°). D e acuerdo 
con esta estructura habia que caracteri/ar la Exphinalio de Mart i como 
un tratado teologico. Su originalidad eonsiste, sin embargo, cn que es al 
mismo t iempo una apologet ica . E l autor dirige su obra a la instruccion de 
los fieles cristianos, pero mirando cont inuamente por el rabillo del ojo a 
judios y musulmanes . Es te acento semitico imprcgna toda la exposicion 
v afiora 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, jcon cuanta mas razon 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 c jemplo, contra los musulmanes el culto de Maria v de los santos de 
la acusacion de idolatria; refuta su doctrina de que Cristo no padecio 
en realidad, aludiendo a su sepulcro, conservado en Jerusalen v venerado 
por sus mismos correligionarios; 7 4 contrapone la ascension de Cristo, quo 
tuvo lugar en pleno dia y ante sus discipulos, con la pretension dc Maho-
ma de haber subido tambien al cielo, pero de noche v sin que nadie lo 
viese; 7 5 se opone finalmentc a la doctrina de M a h o m a sobre la poligamia 
y el divorcio y a su concepcion grosera del p a r a i s o . 7 0 

No es menor el interes de Mart i por la polemica judeo-crist iana. Es le 
interes se manifiesta, ante todo, en el peso especifico (|uc en la argmnenta-
cion escrituristica concede Mart i al Antiguo Tes tamenlo . Pero no faltan 
tampoco alusiones concretas , por e jemplo, al t ia tar 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 a c p i cl t ratamiento de la problemat ica mesianica que con-
tiene, ya en esbozo, los desarrollos posteriores del Capistnim judacorum 

1 2 Cf. Explanalio, p. 454. 
1 3 Cf. ibid., p. 456. 
7 1 Cf. ibid., p. 478. 

Cf. ibid., p. 481. 

'« Cf. ibid., pp. 488 s s . y 492 ss. 
7 7 Cf. ibid., pp. 452 ss. 
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y del Pugio fidei. Mart i demuestra extensamente que Jesueristo cs el M c -
sias esperado por los judios por estas cuatro razones o signos: 1.") la per-
dida del celro por Juda ; 2.") el cumplimiento de las setenta semanas de 
Danic l ; 3.") el cumplimiento dc los milagros predichos por Isafas; 4."l la 
eonversion de los gentiles, anuneiada por David, Isaias y Z a c a r i a s . 7 S 

Mas (jue por este indudable aeento apologetico, la obra de Mart i me-
rece nuestra atencion por sus puntos de contacto con el pensamiento lu-
liano. Ya he indieado antes que la Exjdanatio se mueve en el horizonte 
doctrinal del agustinismo. L a prueba de ello esta en su modo de coneebir 
una cuestion tan deeisiva eomo la relacion entre dogma v dialeetica o, mas 
scnei l lamente cntre fe v razon. L a postura dc Mart i es a cste respeeto nmv 
similar a la de L lul l : la prioridad de la fe se da de la mano eon la exi-
gencia racional de demostracion. Un e jemplo claro de lo que aeabo de 
decir nos lo ofrece Mart i en el tema de la Tr inidad. Nuestro dominico 
parte en el, 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 mediantc la 
ra/.on. L a Trinidad, nos dice. es un misterio superior a la intel igencia hu-
mana e incluso angelica. Por ello "e l c[ue quiera entenderla per fec tamcnte 
ha de apovarse mas en la fe que en la razon, segun dice Isafas: si no 
creeis, no entendereis , va cjue siendo Dios ineomparablemente mavor que 
todo entendimicnto creado ningun entendimiento ereado pueclc comprcn-
derlo p e r l e c t a m e n t e " . ' " Esto no quiere dceir, con todo, que la razon no 
lenga ni voz ni \'oto en este asunto. Mart i piensa quc , al menos. hav que 
conccder le voz. Los mismos filosofos paganos tuvicron un al isbo de la Tri-
nidad, en cuanto conocieron en abstracto el poder, la sabiduria v la bon-
dad de D i o s . v " Pero supueslo su conocimienlo por la le . Mart i no cluda 
en subseribir la tesis de que la Tr inidad de personas cn Dios pucde mos-
trarse tambien por la razon. Pree isamente por ello x "porc[ue uo lodos 
los hombres sabios aeeptan la autoridad de los libros sagrados. al paso 
(jue todos ellos, fieles o infielcs, se atienen a la raz.6n", M despucs de j)ro-
bar la Tr inidad por la autoridad de la Eseritura, Mart i ofrece tambien 
eomo prueba una serie de "ra/ones". 1 *- Mart i no afiade eomo Llull a estas 
razones el apelativo de "necesar ias " . Pero en el fondo las t ienc jior tales. 
Y asi, al terminar dc cxponer una de ellas, no duda cn escribir : "se niues-
tra, jmcs , a cjuien no contradice la verdad \" cniiere cn tcndcr tal eoino 
puede ser entcndido que Dios es trino y u n o " . s : l 

;~ CA. ibid., p p . 4 7 3 s s . 
T" Ibid.. j ) . 4 5 7 . 
" C l . ibid., p . 4 6 1 . 

8 1 Ibid., p . 4 5 7 . 
M C f . ibid., p p . 4 5 9 s s . 
6 3 Ibid., p. 4 5 9 . 
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L a importancia de este planteamiento apareee inmediatamente en el 
desnrrollo concreto del tema de Dios. Mart i no dediea ni una sola linea 
a probar su existencia. Seguramente porque, de acuerdo con los canones 
del agustinismo, la t iene por evidente v tambien porque la unicidad de 
Dios es un supuesto comim a judios, musulmanes v cristianos. L o que a 
Mart i Ic interesa dejar bien sentado no es la unieidad de Dios , sino su 
trinidad. Las razones que para ello aduce se mueven dentro del contexto 
agustiniano, aunque no dejan de lener sus puntos de contaclo con algunos 
motivos del pensamiento luliano. Y e a m o s brevemente las nias importantes. 
Mart i , por e jemplo, atr ibuve a Dios de modo eminente l a unidad, la vcr-
dad v la b o n d a d que encontramos tambien en las criaturas. Pcro con esta 
diferencia fundamental , que en las eriaturas se trata de propicdades quo 
son de la cosa, pero no son l a cosa niisma, mientras quc cn Dios todo lo 
que hay en El es Dios mismo. D e ahi infiere Mart i la existencia en Dios 
de la Tr inidad de personas en el seno de la unidad d i\ ina . s ' En otra oea-
sicin, Mart i eoncibe a Dios como una " f u e n t e " c ternamente manantc . dc 
donde se sigue que hay que distinguir en el scno de l a Divinidad al quc 
da, o generante , el que rec ibe , o engendrado, y la l iberalidad o el don dc 
ambos, en otras palabras , el Padre , el Hi jo v el Espiri lu Santo . s r ' F inal-
mente . Mart i senala tambicn la e.xistencia en Dios dcl poder, la sabiduria 
v la volunlad. que aunque scan uno en esencia, se distinguen entre si con 
distincion de razcin v manifiestan de algim modo la Tn 'nidad. s ' ; 

EI agustinismo de Mart i se pone tambien de manifiesto en la solucion 
que da a una cuestion nmv debat ida en su epoca : la posibilidad o la im-
posibil idad de la creacion ab aelcmo. Mart i coincide con Llull en oplar 
por la solucion negativa. E tcrn idad v creacion se excluven conlradietoi ia-
meute . " L o etcrno, en efecto , por su propia razcin earece de coinienzo. Lo 
creado, en cambio , por su propia razon t ienc un comienzo. Ambos con-
ceptos se oponen entre si v no pueden predicarse de una misma cosa. Por 
tanto. dado que el mundo con todos sus elementos tuvo un comienzo \ 
por ello se incluve ba jo la nocion de creatura, es imposible que sea eterno. 
Las cosas que tuvieron comienzo no pueden tener a la e temidad eoino 
medida de la duraeion, sino que. al contrario. con ellas ha sido eoncreado 
el tieinpo, <|ue es la medida de las cosas mudables . " s~ 

I lasta a<pii. el agustinismo <le Mart i estaba cn la raiz de sus eontactos 
doelrinales con Llull . En la problemal ica cristokygica ocurrc cxaetamenlc 

S 1 C f . ibid.. p . 4 5 9 . 

C l ' . ibid., p p . 4 5 9 s . 

d ' . ihid., p . 1 6 ( 1 . iwposiL-ion d c t a l l a d a , s c g u i d a d c u u a c r i t i c a d c l a s " r a z o n c s " d r 

M a r t i o n f a v o r d e l a T r i n i d a d p u c d c v e r s e e n M . S o l a n a , " C o r r o b o r a c i o n ( i l o s o f i c a d c l 

d o g m a d c l a T r i n i d a d n o r R a m o n M a r l i " , Hci. filox. 2 2 ( 1 9 6 3 ) , 3 3 4 - 3 6 8 . 
8 7 Ibid., p p . 4 6 4 - 5 . V e a s e t a m b i c n ibid., p . 4 6 0 . 
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l(i contrario. L a cstricta fidelidad de Mart i a la tradicion agustiniana y, 
niuv part icularmente, al legado anselmiano, le aparta radicalmente de la 
coneepcion luliana. Si la cristologia de Llull era, como vimos, primaria-
m c n t e enearnacionista, la de Mart i sera t ip icamente soteriologica. Para 
Marti la encarnacion se ordena s implemente a la redencion. L a considera-
cion dc la enearnacion pro priori a la de la redencion no le merece nin-
guna atencion. L a respuesta a la pregunta Cur Deus homo? coincide, por 
tanto, para el con el desarrollo de la cuestion acerea de la conveniencia 
de la redeneion. 

Esta respuesta abarca propiamcnte dos preguntas : ^Seni necesaria la 
redencion? ^Sera convenientc que el redentor fuese precisamente el Dios 
encarnado? L a primera pregunta no ofrece mavor difieultad. L a redencion 
es necesaria , dado que el primer h o m b r e peco v con el toda la humanidad 
en el e o n t e n i d a . s s L a segunda pregunta en cambio , da pie a Mart i para 
desarrollar su concepcion soteriologica. Convenia a la bondad de Dios , 
picnsa Mart i . redimir la mas perfeeta de sus obras, al hombre caido por 
el pecado. Para ello era preeisa una satisfaecion que solo podia dar Dios 
mismo. va que ninguna criatura dotada de razon, ni el angel ni el hom-
bre, eran para ello idoneas. El primero porque no podia representar a los 
redimidos. El segundo porque la satisfaccion de una injuria ha de mcdirse 
por la grandeza del injuriado v, siendo Dios infinito, tambien habria de 
serlo la satisfaccion, cosa que sobrepasa las posibil idades huinanas. Pero 
aun suponiendo que un hombre o un angel pudieran ser mediadores entre 
Dios v la humanidad, una razon de convenieneia impide que de heeho 
lo fuescn. E n t r e redentor v redimido surge una relacion de dependencia 
absoluta que solo eonviene a Dios . E n caso contrario, el hombre no podria 
nienos de reverenciar v tomar a su redentor como otro seiior v caeria asi 
en la idolatria. E l hombre tendria dos sehores, toda vez que podria decir : 
" E l Creador no hizo nada por mi; dijo y fue hecho . Pero el redentor v 
el restaurador padecio nmerte por m i " . s ! > E s preciso, pues, que el redentor 
iuese Dios v, siendo este por naturaleza impasible , es preciso que se cn-
carnara o uniera a un hombre en unidad de persona, para satislacer asi 
eomo Dios hecho hombre la pena infinita que exigia la justieia divina/ 1 0 

No puede negarse vigor v grandeza tcologica a esta concepcion. En 
ella se perc ibe sin dificultad la lmella anselmiana. Los pasos principales 
dc la argumentacion de Mart i , el enfasis puesto en la satisfaccion de la 
justicia clivina, el rechazo de la posibil idad de otra redencion que no fuese 
la realizada por el Dios hecho h o m b r c , porquc en tal caso la criatura se 
colocaria ba jo una dc j icndencia absoluta al niargen de su Creador . son 

C f . ibid., p . 4 7 1 . 
Ibid., p . 4 7 1 . 
C f . il/id., p . 4 7 1 . 



RAM6N LLULL Y RAM6N MARTI 2 7 

puntos demasiado eseneiales para que no se reeonozea 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 es quc su pen.samiento eanibia 
l lamat ivamente de piel v se hace tomista cn cuanto a la doctrina v cxe-
getico-positivo en cuanto al metodo. En este decisivo canibio influvo sin 
duda el cambio operado en las eireunstancias de la vida del maestro 
dominico. Al volver a Barce lona , Mart i se encontro eon una importante 
novedad en el campo de las ideas: la crec iente influencia dentro de su 
Orden de los nuevos caminos abiertos al pensamiento cristiano por el 
genio de T o m a s de Aquino. Eseri ta entre 1259 \' 126'4, la Summa eontra 
Genliles fue acogida con entusiasmo en el convento de Santa Catalina. ' ' -
T a n t o mas que, segiin parece , habia sido cserita a sugerencias de Ramon 
de Penvafort . No es de extranar, pues, que Mart i se inspirase en clla v la 
copiase incluso l i teralmente, al ponerse a redactar su Pugio fidei.Por 
otra parte , a partir de l a f echa de la disputa entre Moises ben Nabaman 
v P a b l o Crestia , Mart i se interesa cada vez mas por la controversia cris-
t iano- judia. Nos consta que, de modo similar a Llull . Mart i gozci del pri-
vilegio real para predicar en las s inagogas . 1 " Su nombramiento eomo leetor 
dcl Studium hehraieum de Barce lona constituve cl reeonocimiento piiblico 
de esta nueva orientacion de su pensamientto . 

Ahora bien, en sus contactos con los judios Marti se dio cucnta inmc-
diatamente de que una diseusion basada en l a especulacion teologica ca-
recia totalmente de eficacia. L o decisivo aqui cra partir dc los propio.s 
tcxlos judios c interpretarlos eon los medios cxegcticos de su propia tradi-
cion. Mas aiin. para evitar faciles evasioncs, cra importante tener el texto 
a mano, a poder ser por escrito v en su propia lengua. Marti nos lo cuent; 1 

en una interesante pagina del Capistrum judaeorinn. " U n o dc los artili-
cios dc los judios, escribe, es de no responder apcnas o nada a una cues-
ticin o de darle la vuelta. Ll que empieza una diseusiiin piibliea, e\'ila 
raramcnte ser confundido \" nnis raramente aim llega a concluirla. Importa 
por tanto ceiiirse lo mas posible a la cucsticin \' e\itar responder a todas 
las objeciones. Otro modo dc procedcr de los judios consiste en responder 
al margen. haeiendo un largo discurso sobre la santidad de los patriareas. 

" l V e a s e I I . S a n e h o , " L a ' E x r > o s i t i o s > m h o l i A i i o s t o l o i u m ' <lo R a i n u n u l o M a r t i O . P . " 

La Ciemia Tamista 1 5 ( 1 9 1 7 ) , 4 0 5 - 6 . 

"= C f . B e i t h i e r , loc. cit., p . 3 0 0 . 

" : 1 C f . n o t a 3 9 . H a y q u e s u b r a > a r , e o n t o d o , e n i a v o r d e M a r t i , t[\iv e s t o s p r e s t a m o s 

d o e t r i n a l c s h e c h o s a S a n t o T o m a s s o n c i n i q u e c i d o s i")or c l c o n a b u n d a n t c s r c l c r c M i c i a s a lo^ 

a u t o r e s a r a b c s . 

"* A s i l o a f i r m a c l p r o p i o M a r t i c n s u Cupistriim itnlticoium. C.l. A . C o i t a b a n i a , " K . l 

e s t u d i o d e l a s l e n g u a s e n l a O r d e n d o m i n i c a n a " , p . 1 1 2 . 
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cl numero dc sus milagros, asi eomo sobre la santidad de la lev eserita 
\ de las palabras dirigidas por Dios a sus padres. Durante estas respuestas 
nialieiosas. se agitan. haeen ruido v dejan pasar el t iempo v si uno no 
rompe su vana elocuencia , se mant iencn inveneibles en sus respuestas. Si 
uno chspone de t iempo para disipar sus argumentos mediante razones va-
lidas. se esiuerzan en confundirle , v eon objeto de volver vanas v frivolas 
razones verdaderas v luertes , se ponen a manifestar su extraneza de que 
una persona sabia v prudente pueda deeir tales palabras, sostcner tales 
propositos e imaginar semejante.s i a b u l a s . " I l e aqui por que Marti se 
clecidio por l levar la discusion a un terreno mas tranqui lo : el de la pala-
bra eserita. Alii podria desarrollar con todo rigor su argumentacion exe-
getica v a tendcr a todas las posibles objeciones . 

Ll Capistnim jitdaeorum constituve un primer paso en el nuevo ea-
mino iniciado por nuestro autor. E l contenido v cl metodo de la obra 
responde exaetamente a la mental idad judia. En efecto, el dcsaeuerdo 
iunclamental que oponia entonces — v a h o r a — a cristianos v judios sc 
encuentra en la cuestion mesianica. Para los primeros cl Mesias va habia 
venido. Para los segundos el Mesias era todavia el que habia de venir. 
El problenia de fondo residia en una idea distinta del mesianismo, espiri-
tual v trascendente en los primeros, mas terreno y politico en los segun-
ilos. Los mismos motivos t[ue movian a los cristianos en reeonocer en Jesiis 
el Mcsias prometido apartaban a los judios de cste reconocimiento. Mart i 
aborda toda esta problennitica en el Capisfrum. E l tema a dcbal i r no cs 
otro (]ue la venkla del Mesias. L a obra tiene dos partes. L a primera ofrcee 
seis argumcntos destinados a probar que el Mesias va ha venido. L a sc-
gunda responde a seis objeciones de los judios contra la realidad de esta 
venida. Tanto las pruebas como las objeciones se basan siempre cn texlos 
de la Escritura. 1 " 1 Mart i atendfa asi a las exigencias de sus interloeutores. 
Se trataba de mostrarles con la Bibl ia en la mano y uli l izando una exe-
gesis de caracter positivo. qne tenia en cuenta el estudio del tcxto hebreo . 
clcl contexto literario e, incluso. de la tradicion rabiniea, que el Mesias 
que cllos esperaban era el mismo cuva venida proelamaban los cristianos. 

Es ta insistencia en el metodo exegetico-posil ivo eonstituira para Mart i 
una adcjuisicion definitiva. I'"l Pugio [idei no conllevara a cste respecto un 
paso alras. aunc|ue si una notable ampliacion de perspcctivas. Mart i atien-
de ahora a la vez a todos los frentes posibles : los paganos cjue no conocen 
a Dios, los filosofos que niegan su existencia, l icnen el alma por mortal 
(i eaen cn graves errores acerea de Dios v de la creaeion \" finalmente los 
judios \ rnusulmanes. En este sentido es e jemplar la grandiosa arquitectura 
del primcr capitulo del Pu«i(K levantada por nucstro dominico con arreglo 

" : ' T c x t o c i l a d o p o r l i c r t t i i r r . loc. cil.. p p . 2 9 1 - 2 . 
H V o a s o l i c r t h i c r , loc. cil., p p . 2 9 1 - 2 . 
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a un plan dc Algazel . " 7 En su base establece Marl i una clasilicaeion de 
los hombrcs por sus creencias religiosas. l l a v hombres que carecen de lev 
religiosa \' otros c[ue viven ba jo una lev quc tiencn por revelada. Estos 
liltimos son los judios, cristianos \' nmsulmanes. Los prinieros representan 
a gentes innumerables , pero Marti los distribuve en tres grupos de acuer-
do con tres importantes corrientes filosoficas. Los temporales o epiciireos 
([ue niegan la existeneia de Dios y ponen el sunio bien del l iombre cn cl 
placer. Su representante mas cualificado es Epicuro . p e r o son nmchos los 
hombres ba jo el c iclo que siguen sus prineipios. Los natmales o iisicos que 
niegan la inmortal idad del alma y opinan, en eonseeueneia. ([ue dcspues 
de 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 el figuran 
"no scilo hombres de letras que dilueidan suti lmenle estas cuestiones. sino 
tambien un niimcro incontable de hombres sin letras \ de otras g e n t e s " . 0 > 

Eina lmcnte , los filosofos adietos a la metaf is ica . quienes. eonscientcs de 
los errores de las anteriores escuelas, lueharan por desarraigarlos. Pe i l ene -
cen a este grupo hombres ilustres eomo Socrates, Platon v sobre todo Aris-
toteles eon sus dos interpretes arabcs , Avicena v Alfarabi . Estos liltimos. 
sin embargo, caveron de nucvo eu tres graves errores: la eternidad del 
nmndo. la ignorancia de Dios accrca de los hechos singulares v la nega-
cicin de la futura resurreecion."' 1 Mart i . fiel al esquema de Algazel. no in-
eluve aqui en este iiltimo grupo a su prineipal reprcsentantc . A\crroes. l .o 
tendni, con todo. muv cn cuenta en el tratamiento ultcrior dc eslas cues-
tiones. 

En conformidad eon este planteamiento . Marti se impone en e! Pugio 
una doble tarea: una estr ictamente filosofica, otra excget ico- leologica. l .a 
primera se aborda en la primera parte de la obra. La lista de los errores 
en que incurrieron los pensadores paganos ofrece a nuostro autor el eleneo 
de las cucstiones a tratar. F r e n t e a los epiciireos. demostrara Marti la exis-
teneia dc Dios \" (pie el sumo bien del h o m b r c no eshi en el placer, sino 
en el eonocimiento \ cl amor de Dios . 1 1 1 ( 1 Erente a los iilosolos naturalislas 
defendera la imnortal idad del a l m a . 1 0 1 F i n a l m e n t c . frente a Aristiitehvs \ 
sus interpretes arabes discutira si cabe j j robar la eternidad dcl niundo. que 
conocimienlo t iene Dios de los hechos singulares \ si es imposible o no 
la resurrecc i ( in . u ' J E s importante subravar que estas trcs ultinias euestio-
nes se llevan la parte del leon. L a razon es obvia. Ba jo esta Irinilas uc-

" ; C l . Pus-io fitlei. 1 . c a i ) . 1 . p p . 1 9 2 s s . 
"s Ibitl.. p . 1 9 3 . 
" C i . ibitl, p . 1 9 4 . 
1 0 0 C f . ibicl.. I , c a p s , 2 v 3 , p p . 1 9 1 - 1 9 9 . 
I M C f . ibicl, I, c a p . .|, p p . 1 9 9 - 2 0 7 . 
1 0 2 C f . ibicl., I, c a p s . 5 - 2 6 , P P . 2 0 7 - 2 5 S . 
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ciuisaima errorum, es hicil adivinar las tesis caracterist icas de los averrois-
tas o aristotelieos heterodoxos, que entonces haeian furor cn Paris . 

Mart i , pues, eoineide con Llull en h a b e r cobrado concieneia muv a 
tiempo del peligro que representaba para la unidad de la eristiandad ese 
nuevo Hanco abicrto en su propio seno v en h a b c r dedicado, como aquel , 
a su eonteneion sus postreros esluerzos. E s cierto que las armas con las 
(]ue lueha nuestro dominieo, no son propias, sino prestadas dc su hermano 
de habito, Tomas de Aquino. Pero es claro en cualquier caso, como anotan 
los hermanos Carreras y Artau, que " la primera parte del Pugio esta es-
erita, aunque otra eosa parezca, cara al ambiente europeo v refleja las 
disputas habidas en la Sorbona en torno al averroismo".1 0•"• 

L a segunda v terccra parte dcl Pugio nos devuelve a un ambiente mas 
conocido. Su marco es el habi tual cn la controversia religiosa entre los 
hombrcs de las trcs religiones del L ibro . E l apologista cristiano debera , 
pues, establecer frente a juchos y musulmanes la verdad de su propia fe . 
Marti lo lleva a cabo eontorme a un plan minucioso y muy meditado. 
euvo rasgo fundamental eonsiste cn poner la historia en la base de la teo-
logia. Asi la primera cuestion abordada por Mart i es la de la Mesianidad 
de fesiis. Xuestro apologista rcasume y amplia aqui la argumentaeion del 
Capiatntm jiiclaeontm v prueba largamente por el cumplimiento de las 
profeeias \" por los milagros evangelicos f[ue el Mesias va ha \ 'enido. ' 0 4 

Marti at iende tambien a las difieultades provenientes de la diversa con-
eepeion mesianiea de los judios v se cs iuerza en mostrarles rjue, segiin las 
Eserituras. el Mesias debia padecer v que los textos que hablan de su fu-
tura gloria tienen un scntido escatologieo v se refieren no a su primera, 
sino a su seguncla venida. 1""' Resuc l ta posit ivamente la cuestion de la M c -
sianidad de fesiis, Mart i tiene cl terreno desbrozado para desarrollar los 
tres puntos eapitales del dogma eristiano, la unidad v Triniclad de Dios. 
la creacion \" caida del hoinbre v su redeneion por el Dios-honibre , fesu-
cristo." ' ; ; L a argumentacion de Mart i retorna asi en espiral sobre su punto 
de partida. E l Vlesias aparece , como redentor, en toda la gloria de su di-
vinidad. Mart i aborda ahora en toda su profundidad el misterio eristolo-
gieo: naci inicnto. pasion, mucrte , resurreccion \ ascension del I l i jo de Dios 
a la diestra del Padre . para concluir su exposicion con cl tema de la nue\-a 
lcv de graeia, sellada deflnitivamente por la venida del E s p i r i t u . " 1 7 Cicrra 
la exposicion el tema de la reprobacion de los judios v su situacion despucs 
de la ascension del Seiior hasta la futura eonversion del resto dc I s r a e l . 1 0 S 

1 , 1 3 O b . c i t . , p . 1 6 0 . 
1 0 1 C l . Pimiu fulci, I I , i - a p s . i - I O . 

""••"' C l . ibiil.. I I , c a p s . 1 1 - 1 5 . 

C f . ibitl., I I I . c l i s t . 1 - 3 . 

™ C f . ibitl. I I I , d i s t . 3 , c a p s . 1 - 2 0 . 
1 0 6 C f . ibid., I I I , d i s t . 3 , c a i ^ s . 2 1 - 2 3 
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C o m p a r e m o s ahora el Fugio eon la E.xplanalio para darnos cuenta 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 dc demostracion. Razcin v i e se 
mueven ahora en dos planos distintos, lo que no obsta a su estrecha cola-
boracion. A la prhnera corresponde la prioridad en las cucst ioncs filosci-
ficas \' a la seyunda en las teolotricas. En filosofia las cuestiones se resuel-

o o 

ven por razones necesarias , lo cual, afirma Mart i , es iniposible en teolo-
gia. Su postura es a este respecto ta jante : " los articulos de la fe no pucden 
ser demost rados" . 1 0 1 1 E n consecucncia , Mart i se abst icne aliora de probar 
la Tr in idad por razones naturales, pero, en cambio , cosa q u c no ocurria 
en la Explanaiio, se esfuerza cn demostrar r igurosaincnle. por la sola ra-
zon, la existencia de Dios 1 1 0 \' la inmortal idad del a l m a . 1 1 1 E l nuevo plan-
teamiento de las relaciones entre fe v raziin se refleja tambicn en la cues-
tion debat ida acerca de la eternidad o no eternidad del inundo. Marti 
examina largamente los argumentos aducidos cn uno u otro scntido v 
muestra que las razones cn que se apoyan no son necesarias. Asi Ilcga a 
la conclusion dc quc el comienzo temporal o, como dice Marti . la "no-
v e d a d " del mundo "se conoce stilo por revelacicin v no pucde deinostrarse 
por la r a z i i n " . 1 1 - Es ocioso recordar que Tomtis de Aquino no habia diclio 
otra c o s a . 1 , : : 

Sin embargo, esta autonomia de la razcin en su propia canipo, 110 im-
pide su ulterior subordinacion a la fe . Mart i se opone ta janlemenle a la 
postura racionalista de sus contemporaneos averroistas que prochunaban 
la excelcncia de la "v ida filosofica" \' preferian el estudio de la filosofia 
al de la tcologia. "Quienes asi posponen la teologia a la filosofia", afirma. 
"no ofrecen mas que manjares medio cocidos v mal s a l a d o s " . 1 " Hay mu-

Iu" IbicL, I . e a p . 1 3 , p . 2 2 9 . 
1 , 0 C f . //)/(/., I , c a p . 2 . p p . 1 9 4 - 1 9 6 . L a d e m o s t r a c i o n d e l a c x i s t e n e i a d c D i o s p r o c c d c 

a posteiiori, d c a c u e r d o e o n I a f i l o s o f i a q u e e n s e i i a q u e " s e p u c d e c o n c l u i r d e s u s e f e c t o s 
a l a s e a u s a s " ( p . 1 9 5 ) . M a r t i a d u e e e i n c o p r u e b a s . T r e s d c e l l a s e o n c u e r d a n c o n l a s u t i l i -
z a d a s p o r S a n t o T o m a s e n l a Suiunia contra gcntiles ( I , c . 1 3 ) : l a p r u c b a p o r l a c a u s a l i d a d , 
p o r e l m o v i m i e n t o y p o r e l o r d e u d e l m u n c l o . F a l t a , e n e a m b i o . l a p r u c b a p o r l o s g r a d o s 
d c l s e r . E n s u l u g a r . M a r t i a i i a c l e d o s r a / o n c s r e i t e r a t i v a s : p o r c l c o n o c i n i i e n t o *|ue c ! a l n i a 
t i e n e d e s u e o m i e n / o >• i i o r e l t e s t i m o n i o d e l a c r e a e i o n . 

1 1 1 C f . ibid., I , e a p . 4 , p p . 1 9 9 - 2 0 7 . T a m b i e n a c p i i m c z e l a M a r t i r a z o n c s t o n i a d a s d e 
l a Smnma contru gentiles ( I I , c . 7 9 ) c o n o t r a s , d e v a l o r d e s i g u a l . d c c o s e c l i a p r o p i a . P r o -
c e d e n d c l a Suinina l a s d e m o s t r a e i o n c s q u e p a r t e n d e l a i m p o s i b i l i d a d <|ue t i c n e e l a l r n a 
d e c o r r o m p e r s e : p o r c p i e n o d e p c n d e d e l e u e r p o ; p o r c i u c s u p e r f e c c i o n c ' o n s i s t c c n l a a b s t r a c -
c i o n d c l c u e r p o ; p o r c j u c s u ox>eraeic'm p r o p i a c s c n t e n d e r ; p o r ( | i i c c o n o c c I a s c o s a s i n m a t c -
r i a l e s ; p o r i j u c n o s e d e b i l i t a c o n e l c u c r p o , e t e . F a l t a c n M a r t i l a p r u c b a t o i u i s t a ] ) o r c ! 
" d e s e o n a t u r a l " d e p e r m a n c c e r s i c m p r c . E n s u l u g a r , M a r t i c o n c c d e u n e s p c c i a l r c l i c \ c a 
l a " p r u e b a m o r a l " : l a n e c e s i d a d d e u n a i u s t a r c t r i b u c i o n p o r p a r t c clc D i o s (|iu s a n c i o n c e i 
c o m p o r t a m i e n t o d c l l i o n i b r c c n e s t a v i d a . 

»'-• Ibid., I , e a p . 1 3 , p . 2 2 9 . 

» » C l . Suinmii contra gentiles, I I , c a p s . 3 1 - 3 8 . V c a s e t a m b i c n Suiniua thcoh. 1 . q . 4 6 . 

a r t s . 1 - 2 . 
1 U Pugio fidei, I, c a p . 5 , p . 2 1 3 . 
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clias cosas verdaderas, dc las <jue no conocemos la razon. V, cn definiliva. 
110 es la eieneia la qtie salva, sino la fe. Seiiora en su propio campo, la 
(ilosolia esta al servieio de la verdad superior de la fe. Kl mismo Pugio 
cs un huen e jemplo de cllo. D e hecho . las cuesliones filosoficas de su 
j irimera parte se ordenan a los nias amplios horizontes tcologicos de las 
dos rcstantes v oonstituven unos autenticos preumhulu fitlci, como se lla-
niaran mas tarde, cu\o iiu es llevar de la niano ;il no crevcnle hasla el um-
hral de la revelacion crisl iana. 

Ksta utili/.acion de la raziin al servicio de la le sc h a c e patente , sobre 
todo. en el ulterior desarrollo del Puaio. Si Marti lia renuneiado a sus 
anteriores intentos de deinostracion de las verdades dc la fe por ra/.ones 
naturales. no ha pensado jamas en renuneiar a la razon. A luer de buen 
inedieval, sigue crevcndo en la eficacia de una buena demostracion. X o 
di'sespera de poder l levar un dia a sus interlocutores al conociniiento de 
ia verdad cristiana. I )e lo que se trata ahora es dc cncontrar ini nue\'o tipo 
de pruebas, de las <[ue aquellos no puedan menos dc acc j i tar las j irenhsas. 
f.n la auscncia dc prenhsas de raz.on. no <[ueda sino echar niano cle aquello 
<[uc c o n s t i t m e la base del pensameinto judio : la Palabra de Dios v. con 
clla, el inmenso legado de la tradicion rabinica. I l c atjiii por que en cl 
Pugio se eoneedc un espacio tan amplio a la argumentacion cxegetiea. 
Marti quiere vencer a sus adversarios con sus propias arinas. Pero estas 
arnias no se utili/an a ciegas. sino en una cs j ieeic de justti intelcclual . Es 
significativo a estc respeeto <jue Marti termine a \-eces sus largos desarro-
llos cxegeticos apelando a las consecuencias del razonamicnto. Solo cjuc el 
sentido dc esle razonamiento es nuevo. No se trata dc demostrar ninguna 
verdad a partir de j ircmisas racionales, cn este easo inexistentes. sino dc 
mostrar o de hacer eaer en la euenta al intcrloeutor de una verdad <|iic cl 
niisnio, siu saberlo. j ioseia \a desdc siemprc. \'eamoslo cn concrcto cu el 
c;iso de la Tr inidad \ de la Divinidad de fesueristo. 

Kl tema de la Tr inidad ocupa un lugar de primer orden cn la sistcina-
tica del Pugio. Marti sabe per fec tamcnte fjue es algo asi como la puerta 
de cntrada til misterio cristiano. Por eso se cs lherza mu\ partieularineiite 
en "persuadir " de esta verdad a sus interloeutores judios."-"' Para ello parte 
de una tradicion rtibinica. (jtie afirnui la existeneia cn el seno de la Di\'i-
nidafl de una seric dc juopicdades eseneialcs. 1 , ; t coustataeion es impor-
tante, \a cpie confirnia la intuicion apologcHica dc I.Iull cn el l cma dc las 
dignidades di\inas. I l e a<[iii, por e jenmlo. un textt) tpie habla por si misino; 
"Kn diez propicdadcs dc Dios fuc crcado el nmndo, a saher. la sabiduria. 
la pritdencia. la eiencia, la fortalcza. cl poder, la incrcj jacioi i . la justicia. 
el jiiieio. la picdad \ la m i s e r i c o r d i a " . 1 1 " Mart i . eon todo. uo argumenla 

C l . ihid.. [ I I , ( l i s t . I , t.•!>.>. 5 y l i . i , i ) . 5 0 1 

''•' Ibiil., c a i ) . 5 , p . 5 0 4 . 
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eonio Llul l a partir de la aetividad intradivina de estas propiedades. sino 
que las reiine en tres grupos, representados por el poder, la sabiduria v la 
bondad, y las atr ibuve respect ivamcnte al Padre . al I l i jo v al Espiritu 
Santo. Los judios, pues, sin saberlo. lenian conocimiento del misterio tri-
n i t a r i o . 1 1 7 

Algo similar lia\' que decir de! otro quicio dcl mistcrio crisl iano. la 
Divinidad de Jesucristo. Mart i aborda esta cuestion en miiltiples ocasio-
nes. Aqui nos intercsa subravar solo un intento dc argumentaeion a partir 
de la atribucion al iuturo Mesias del nombre divino por excclencia . el 
nombre de Jahve . L l a m a d o por los griegos TsTfjaypdn u.a-trjv. porque consla 
de las cuatro consonantes hebreas [od, I le , \'au v I l c , los judios cvitaban 
pronunciarlo para no profanarlo v lo substiluian por el de Adonai. Marti 
se exl iende largarnente en recordar, con un texto de la Guia dc los dcs-
carriados de Maimonides . las excelencias dc este nombre. F.s el linico 
nombre (pic expresa univocamente la realidad misma de Dios. Los otros 
nombres divinos son comunes o derivados: este es propio en cxclusiva 
de Dios y en su significacion no participa ninguna c r i a t u r a . n s D c ahi 
la importancia de poner en claro el uso que de este nombre divino hacc 
la Lvscritura. Atribuirlo al Mesias . significa scnci l laniente equipararlo con 
Dios. Ahora bien. esto es precisamente lo que ocurre en una serie de pro-
tecfas nicsianicas, por c jcmplo, Isaias. 28 .5 ; Je icmias . 23,5, y Zacarias . 2.10. 
Marti esta seguro de que tiene en las manos un argumento dccisivo e irrc-
bat ible "si nadie fuera de Dios es l lamado con el nombre T2To«7«i;i;t«-:ov. 
conio ha dicho antcs R a b i Moises \ hemos probado; si el Mesias es lla-
mado por este nombre por el mismo Dios . como hemos most iado; es eosa 
patente a todos los que no ignoran las consccuencias dc los razonamientos 
([tie el Mesias es Dios . Pensar otra cosa seria b las femo. \a t[iie supondria 
que Dios lo niando l laniar por estc noinbre en falso y no segtin v e r d a d " . " " 
( 'omo es sabido, Arnau de \7ilano\'a se refiere a Ramon Marti ;il comieir/o 
de su Alloculio de significationc noininis tctragraininaton v reconoce l iaber 
rccibido de el Ia "seniil la de la lengua h e b i c a " . 1 - " ,:Sera exagerado csta-

1 1 7 ( . ' I . ibid.. n . 5 0 5 . l:',n r l t a p . ( i . 5 0 7 s s . , M a r t i a r t u i n i e n t a a i ) a r t i r i l e l o s t e x t u s 

d u l . V n t i g u u r | ' ( ' s t a i n i n t u (|iic i i a l i l a n d e l a " S a l i i d u r i a " (|ue D i o s t i e n e e o n s i g o . d e s d e el j u i u -

c i p i o . a n t e s d c l a c r e a c i o n d c l l i i u n d o ( / ' r o r . , S , 2 2 s s . l . ])r a l i i d c d u c e M a r t i l a o . i s l c m i . i 

d e u n a d i s t i n c i o n c n D i o s e n t r c c l " p o s e s o r " d c l a S a b i d u r i a y l a S a b i d u r i a " p o s c i d a " . 

i n t c r ] ) r c t a e n e l s c n t i d n d c l a s d o s p r i n u a a s ] ) e r s o i i a s d c l a T r i n i d a d . M a r t i ] ) r o c c d c (!<• 

m o d o s i i n i h i r e n e l c a s o d c l a o t r a l o c u c i o n l i i b l i c a : e l " D s p i i i t u " d c D i o s . I . a c o u s c c i i c n c i . i 

l i n a l ( I c s u a r g u m e n l a c i o n c s q u e " t o d a s c s t a s c o s a s . t a l c o n i o l a s c r e > ( r o n l o s a n t i g u u s , a s i 

i a s c r c e n I c s c r i s t i a n o s : s u i c \ l a d c l o s a n t i g u o s s a n t o s , 's l a n i i s m a " ( p . 5 ! 0 i . 

" s C f . Piifih fidei. I I I , d i s t . 3 . c a p . 2 . p p . ( i 4 S s s . 

" » !/;/(/., ] ) . 0 5 1. C f . t a m b i e n //)/(/.. c a p . 3 . p . 6 7 1 . 

IJ» V e a s e J . C a r r e r a s . " L a ' A l l o c u t i o s u p c r T c t r a g r . u n i n a l u n ' d c A r n a l d o d c V i l a n o v a " . 

Sefarud 9 ( 1 9 4 9 ) , 8 0 . 
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blccer una rclacion entre ambas cosas y buscar en cl contacto cntre ambos 
hombres el primer origen del tratado arnaldiano? l l n 

I l e m o s llesiado al final de un laroo recorrido. E s el momento de enlazar 
o o 

de nuevo con el comienzo y dc intentar responder al interrogante alli 
planteado. Si Llull , como parecc probable , penso en Mart i al describirnos 
al desconocido religioso de su relato, hav que reconocer que no estuvo 
acertado en la caracler izacion del personaje . E s cierto, como hemos visto, 
que cl pensamiento de Mart i es mucho mas positivo que el de Llul l . Pero 
no t icnc nada que ver con un mero positivismo de la revelacion que se 
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 : " t ra-
gate el pajaro o moriras" . E n reahdad, lo que esta en juego en la contra-
posicion Lhdl -Mart i no es tanto la contraposicion metodo posit ivo-melodo 
racional, cuanto dos conccpciones distintas de la racionalidad. Mart i ar-
gumenta tambien rac ionalmente , pero a un doble nivel: a partir de pre-
misas de razon en las cuestiones filosoficas \' a partir de premisas de te en 
las teokigicas. 

En conjunto, entre R a m o n Llull y R a m o n Mar t i se yergue un signi-
ficativo cambio de perspectivas filosofico-teologicas. EI pensamiento de 
LIull constituve 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 e n t e racional , 
que por mediacion de los grandes autores del siglo X I I , un Ricardo de 
San Vietor, un fuan de Salisbury, e t c , conduce hasta San Anselmo, Escoto 
Eri i 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 
ser ti ldada de racionalismo, del otro parece 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.dn v fe . L a 
novedad de Llull estriba en que Ileva esta t cndenc ia hasta el extremo v 
esto en un momento en que ya comenzaba histor icamente a declinar. E.x-
presado paradoj icamenle , Llul l 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 c h o , M a r t i , b a s a n d o s e e n P e d r o A l f o n s o ( P L , v o l . 1 5 7 , p . 6 6 1 ) , e s b o z a y a 
u n a d o b ! e i n t e r p r e t a c i o n d e l T e t r a g r a m a b i b l i c o : t r i n i t a r i a y e r i s t o l o g i c a . E l A n t i g u o T e s t a -
m c n t o a t r i b i n c c l n o m b r c d e J a h v e t a n t o a D i o s e o m o a l i u t u r o M e s i a s . K n e l p r i m e r e a s n , 
l a s t r e s l c t r a s d i f e r e n t e s ( p i e l o e o m p o n e n , a s a b e r , jod, lic y vuu, s i g n i f i c a n l a T r i n i d a d d e 
p c r s o n a s e n D i o s y l a l e t r a q u e s e r e p i t e . e s d e c i r , lic, s i g n i f i c a l a u n i d a d d e n a t u r a l e / . a . E n 
<•! s c g m u l o c a s o . c s t a m i s m a e s t r u c t u r a l i t e r a l d e l T e t r a g r a m a a l u d e a l a t r i n i d a d d e s u b s t a n -
c i a s c n e l i u t u r o M e s i a s , e u c r p o , a l m a y e l L o g o s , d e n t r o d e l a u n i d a d d c l a u n i c a p e r s o n a 
di\ i n a , C f . Pngio fidci, I I I , d i s t . 3 , c a p . 4 , p . 6 8 5 . A r n a u d e V i l a n o v a h a r a s u y a l a i n t e r -
p r e t a c i o n t r i n i l a r i a d c l T c t r a g r a m a , p e r o u t i l i z a r a p a r a e l l o u n m e t o d o m a s e o m p l e j o , b a -
s a d o e n e l j u e g o d e s i g n i f i c a e i o n e s d e t o d a s y e a d a u n a d e s u s l e t r a s . V e a s e E . C o l o m e r , 
" L a i n t e r p r e t a c i o n d e l T e t r a g r a m a b i b l i b o e n 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. 
intcru. dc l-llos. med. ( B o n n , 1 9 7 7 ) . 
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En efecto, saliendo al encuentro de las exigencias intelectuales de sus 
interlocutores judios v musulmanes, Llull amplia "e l campo de la dispu-
ta apologetiea racional, desde el terreno de los estrietos preambttla fidei, 
presupuestos de la fe y verdades religioso-naturales, al terreno de las afir-
maciones doctrinales coneretas de la fe, incluidas aquellas que el erevente 
considera como mister ios" . ' - - L a postura de Llull incluve, sin duda, una 
buena dosis de realismo v de audaeia. LIulI se h a c e cargo de la situacion 

J o 
real del interlocutor no cristiano v no le pide de entrada ninguna otra 
eosa. sino que se atenga a su razon. D e s d e este punto de vista, la postura 
luliana no t iene nada de anaeronica. Al eontrario, concucrda per fcc tamentc 
con la evolucion del pensainiento teologico en los ambientes mas progre-
sistas del Islam y del Judaismo, infiueneiados respect ivamente por las ten-
dencias racionalistas de Averrocs v Moises Maimonides. Oeurrc , sin em-
bargo , una eosa muv distinla. si juzgamos la aetitud de Llull desdc cl 
punto de visla de la evolucion del pensamiento occidental . EI problema 
de fondo es entonces el de la relacion entre la razon v la fe. AI poncr 
todas las verdades religiosas al a lcance de sus razones necesarias, Llull 
echa por tierra la distincion entrc las verdades accesibles de algtiu niodo 
a la razcin, por e jemplo, el conocimiento de la existeneia de Dios. v las 
que solo son conocidas por la fe. por e jemplo, los misterios de la Tr inidad 
x la Enearnacicin. Llull no se asusta ante esta consecuencia . Al eontrario. 
'la e.xpresa con toda nitidez al cornienz.o de su L//;re de demostracions}'1"' 
D e s d c sn peculiar concepcion de las relacionos entre raz.cin y fe, tan posible 
es al entendimiento humano " e n t e n d e r " que Dios existe, eomo que es uno \ 
trino, pero ni cn uno ni cn otro caso estti en juego el entendimiento " n a -
tura l " , sino el entendimiento elevado por la graeia e "iluminaclo por Ia 
lu/. de la soberana sabiduria". ' -" 1 En definitiva, para I.lull. a Dios solo sc 
le conoce desde Dios. Dios " t r a s c i e n d e " , por ra/.cin de su infinitud, todo 
enienclimiento ereado. Por ello, para conocerle . el entendimiento ha de 
" t r a s c e n d e r s e " a si mismo. lo que quiere decir. ha de ser ayudado por la 
virtud divina.'-"' 

En otras palabras , Llull no contrapone, abstractarnentc , ra/.on \" fe. Su 
pensamiento es concreto v circular : la ra/.on cabalga sobrc la fc y la fe 
sobre la razon. E n el fondo, se trata seguramente de una \ersi6n luh.iaa 
del fides quaerens intellectum anselmiano. El punto dc partida de Llull 
cs la ie . El esfuerzo dialcct ieo de su pensamiento 110 se dirige a suprimir 
la fe v sustituirla por la razon. sino a entender lo quo cree o. eomo e! 

! " M . C r u z H e r n a n d c z , Et pen.iamiento de Ramdn Lidl. p. 5 9 . 

C f . Libre de deniostracions, I , 1 , ORL X V , 7 - S . 

Ibid.. 1 , 1 , p . S . 

' - " C f . E . C o l o n r e r . " E l a s c e r i s o a D i o s c n e l p e n s a m i e n l o d e R a m o n I . l u l l " , l'ens. 1 8 

( 1 9 ( ) 2 l , 1 6 7 s s . V c a s e Dc la Edad Mcdia a'l Renacimicuto: p p . 5 9 s s . 

file:///ersi6n
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clice, a lograr que el crcer " p u e d a convert irse en e n t e n d e r " . 1 - " Llull expli-
ca su punto de vista con 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 razon y la filosofia no aportan, 
pues, a la fe mas conocimientos, sino mayor entendimiento. E l no filosofo 
que cree f]ue Dios existe y es uno y trino, al hacerse filosofo, no deja por 
ello de creer, ni conoce cosas que antes no conociera, pero ent iende lo que 
antes creia. En resumen, Llul l se mueve todavia dentro de la vieja con-
cepcion 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 agno v T o m a s de Aquino. Con su postura "esta condenando 
la delimitaeion de los campos de la razon y la fe , real izada por Santo T o -
m a s " . 1 - 8 Su pensamiento continua encerrado, no sin matices peculiarcs , cn 
los esquemas mentales del agustinismo pre- tomista . 1 - " 

Ramon Mart i formo tambien parte durante un t iempo de esta corrien-
te. Pero despues tomo cuerpo en su pensamiento el cambio introducido 
por Tomas de Aquino en las viejas relaciones fe-razon. D e ahi la cvolu-

Libre de deinostracions, I , 9 , p . 1 4 . 
«•* C f . Ars genercdis ultima, I X , c a p . 6 3 , ROL X I V , 2 7 6 . 
^ M . C r u z H e r n a n d e z , o b . c i l . , p . 1 6 2 . 
J - ' ' E l " a n a c r o n i s m o " d e L l u l l s e p o n e d e m a n i f i e s t o o s t e n t o s a m e n t e e n s u p o s t u r a f r e n t e 

a l a s i 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 s e d a c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e d e l p e l i g r o m o r t a l 
q u e r c p r e s e n t a b a p a r a l a c r i s t i a n d a d l a d i f u s i o n d e l a s n u e v a s i d c a s . E n e l l o , n o e s p r e c i s o 
s u b r a y a r l o , c s t a b a c a r g a d o d e r a z o n . P e r o e s i n c a p a z d e d a r s e e u e n t a d e l o q u e h a b i a d e 
i n e v i t a b l e e u l a i r r u p c i o n c o n t e m p o r a n e a d e l a r i s t o t e l i s m o . S o b r e t o d o L l u l l n o a d v i e r t e q u e 
u n m o v i m i e n t o n u e v o , c o m o a q u e l , r e q u e r i a m e t o d o s y a c t i t u d e s n u e v a s . E n t r e l a u n i o n 
a g u s t i n i a n a d e f e y r a z o n y e l d i v o r c i o , p o r n o d e c i r , l a o p o s i c i o n , q u e l o s a v e r r o i s t a s e s t a -
b l e c i a n e n t r e u n a y o t r a , T o m a s d e A q u i n o h a b i a o p t a d o p o r u n a " v i a m e d i a " : l a d i s t i n -
c i o n y l a e o l a b o r a c i o n c n t r e a m b a s . L l u l l , e n c a m b i o , s e c n c a s t i l l a e n l a v i e j a c o n c c p c i o n 
a g u s i i n i a n a d c l a s r e l a c i o n e s e n t r c f e y r a z o n y d e s d e e l l a e s i n e a p a z d e d o m i n a r l a n u e v a 
s i t u a c i o n . S u l u c h a c o n t r a e l a v e r r o i s m o s e c o n v i e r t c e n u n a d e f c n s a d e l a p o s t u r a a g u s t i -
n i a n a y , p o r t a n t o , c o m o s u b r a y a F . v a n S t e e n b e r g h c n , e n u n a o p o s i c i o n t a j a n t e a " t o d a 
t c n t a t i v a d e d i v o r c i o e n t r c l a f e y l a r a z o n , l a filosoiia y l a t c o l o g i a " ( " L a s i g n i f i c a t i o n d c 
] ' o e u v r e a n t i a v e r r o i s t e d e R a y m o n d L u l l e " , E L 4 , 1 9 6 0 , p . 1 2 4 ) . S c t r a t a , h a s t a c i e r t o 
p u n t o , d e u n a l u c h a a c i e g a s . Y a s i L I u l I m e t e e n u n m i s m o r n i c h e r o , c o m o l o h a b i a h c c l i o 
E . T e m p i e r c n s u c o n d e n a c i o n d e 1 2 7 7 , l a s t e s i s a v e r r o i s t a s c o n l a s d e T o m a s d e A q u i n o . 
E s e " a n a c r o n i s m o " t c o l o g i e o s e d a d e l a m a n o , c o m o n o p o d i a s e r m e n o s , c o n u n " i n t c -
g r i s m o " q u e n o e n e u c n t r a u t r a s a l i d a a l a s i t u a e i o n q u e u n a c o n d c n a a r a i a t a b l a . E n 1 , 3 1 1 , 
c n e l L//;er lainentationis 1'liilosopliiae, d e d i c a d o a l r e y d e F r a n e i a , F e l i p e e l H e r m o s o , L I u l l 
n o d u d a e n p e d i r c l a u x i l i o d e l b r a z o s e c u l a r p a r a p o n e r f i n a u n a s i t u a c i o n t a n l a m e n t a -
b l c . E n o t o n o d e l m i s m o a i l o L I u I I s e d i r i g e a l C o n e i l i o d c V i e n n e e n b u s c a d e l a e o n d c n a 
c c l e s i a s t i e a . E n l a Petitio d i r i g i d a a l C o n c i l i o , L l u l l c o m n i n a a l P a p a y a l o s P a d r e s c o u c i -
l i a r e s a n t c e l j u i c i o d c D i o s . E n e l 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 
p o r " s u " i d e a d e l a s a b i d u r i a c r i s t i a n a , u n a c o n c e p c i o n " c i r c u l a r " d e l a s r e l a e i o n e s e n t r e 
i e y r a z o n , t e o l o g i a y f l l o s o f i a , e n l a q u e l o s p a p e l e s d e a m b a s e s t a b a n p e r f e c t a m e n t e d c f i -
n i d o s : a l a filosoffa l e c o r r c s p o n d i a s i n m a s e ! p a p e l d e " s i e r v a " y a l a t e o l o g i a e l d e 
" s e n o r a " ( c f . o b . c i t . , p p . 1 5 8 s s . ) . P e r o e s t a c o n c e p c i o n , d e r a i z a g u s t i n i a n a , n o e r a y a l a 
u n i c a , y e n s u t i e m p o c m p e z a b a a e s t a r d c s f a s a d a . 
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cion de su obra y su definitiva adscripcion al modelo tomista. E s ocioso 
subrayar aqui que el pensamiento de Mart i esta a cien leguas de la ori-
ginalidad y de la cerrada coherencia del de Llul l . E s t e le supera en capa-
cidad especulativa, tanto como en cualidades humanas v grandeza litera-
ria. Pero la apologetica de Mart i , por muy prcstadas y de segunda mano 
que fuesen sus bases doctrinales, m a r c o 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 lanicnte en el camino mas 
tri l lado, por no decir el camino real de la apologct ica catol ica. 

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





EL 28 (1988), 39-49 
G. MoREY MORA 

L A L O C A L I T Z A C I O D E L P R I M I T I U E R M I T A T G E 
D E R A M O N L L U L L A L P U I G D E R A X D A 

" . . . l s r e m i t o r i u m fieri s i b i f e c i t " 

(Vita Coetanea. § 1 4 ) . 

Al tractar, e lementalment , sobre el motiu i loealitzacio del priioitiu er-
mittitge luilia, he cregut convenient d'aprofitar Foportunitat d'impHcar-hi 
dos considerands que, si b e purament metafis ie el primer i arqueologico-
documental el segon, cal que siguin contemplats en eonjunt, puix, pel seu 
logic esdeveniment historic, hi h;i cntre ells un perfet l l igam, diguem-ne 
(|ue cn identica proporcio de causa i efecle. Vet -ne aci ] 'enuneiat general : 

1) El " f c n o m e n " de la irluminacio de Llul l , que motiva la construccio 
de 1 ermitori en el lloc on, segons ell, liavia ocorregut, iou. si mes no. un 
esdeveniment parapsicologic de grandioses conscquencics , fins i tot sense 
lcnir per res en compte el seu "div ini tus" . 

2) Hisloria de l 'ermitatge i ses reconstruccions. Local i tzacio final del 
primiliu recinte, per molt ([uc aixo darrer sembli a penes possible. 

Vertnitatge segons la "Vita Coetanea" 

Teniut en comptc la t ranscendencia que suposa per a Llull "1'acci-
d c n t " de la il luminacio (fet tant mes ^'alorable per ha\'er estat eausa dc 
la coiistruccio de l 'ermitatge i especialment per la concreta re lcrencia (jue 
en trobam a la Vita Coetanea), erec molt important parar prou esment 
a les parls del text de la tal atttohiografia que alludeixen al binomi " m o -
dus Art is/Eremitor imn" . E n el paragraf 14 l legim: " . . . c l in eodem loco 
in quo steterant pedes eius, dum sibi in illo monte Dominus ostenderat 
modmn Artis, Eremitor ium fieri sibi f e c i t . . . " . 1 

1 Ens a t c n e m p u r a m e n t a l s t c x t o s l l a t i n s d e I a Vita Coclanra p e r q u e n o h i l i a d u b t c q u c 

c o m p o r t a l a r t ^ d a c c i o o r i g i u a l q u e v a a e o m p a n y a r I a p r e s e n l a l l a d e U^s o l n e s d c H a m o n I . l u l l 

a l a R e i n a d c F r a n c a i X a v a r r a , s e g o n s l a m i n i a t u r a q u e i H u s t r a l a p r o p i a Vita. L a v e r s i o 

c a t a l a n a e s d e l s e y l e X V . 
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Llull no posa mai en dubte c|ue aquell lloe havia estat marcat per 
Deu:'- "dtim ipse staret ibi eoelos attente respic iens" . I mes envant, ens 
diu la Vita Coetanea: "Ranion, donant gracies a TAltissiiTi, deseendi a l"a-
badia i eomenca a ordenar i ler aquell l l ibre que anomena pr imerament 
Art, Major i despres Art Generat, sota el qual Art, despres, com llavors sc 
segueix. ieu llibres diversos". Quan hague compost el l l ibre a la susdita 
abadia, "aseendit iterum in montem predictum et in eoclem loco (...) ha-
bitans (...) iugiter per cptatuor menses et amplius". 

Aquests textos permeten deduir, amb tota seguretat , que es tractava 
d u n a construccio amb apropiada habitabilital, dins la qual el Mestre hi 
degue perfeccionar YArt Major. E n tan curios alberg, prcipiament erniiia-
nese, pe io sens dubte ccjuipat i acondicionat eom a "eser iptori -vivenda" , 
sembla que degue estrticturar decisivament la seva mes important obra 
inicial. 

Auem, tot seguit, a les dades documentals que ens conduiran a la lo~ 
cahtzacio de Fermitori. 

EI "lloc arcpieoldgic" cle fermUatge 

Aixi e.xposada succintamcnt la mcva primera tesi, passem al desenvolu-
panient de la segona, o sigui, la verifieacio del lloc liislcirie, amb possi-
bles deixallcs arcjueologicpies. del primitiu ermitatge lullia. bressol dc sa 
fe operativa. 

En el pimt mateix on li erema la lnent fesplendor visional de la seva 
Ars Magna, tambe hi creieren veure els deixebles de Ramon un habi tac lc 
clc retraiment propici per a rassimilaeio de les doetrines del Mestre . D c s 
dels temps immediats a Llull fins ben entrat el scgle XVI, la "pet i ta ceHa" 
fou tenguda en especial veneracio i estima. A finals del segle X V tenguc 
els scus imilctclors, els cjiials es dedicaren a aixecar petits habitaeles de fe-
ble i rudimentaria faetura, intentant imitar el prinhtiu que havia estat del 
Mestre. A mit jan seglc X V f , es produi una lamentable confusio, cls efeetes 
de la cjtial encara duren, cn prendre, equivocadament , com a l loc de la 
" i l luminac io" una vulgar cova dels voltants. (jue cle Havors cnca suiilanta 
pert inacment l 'autentic l loc on havia sobrevcngut la "infusici clc graeia" . 
Havent estat bastant comjDleta i j^erfectament eneadenada la bistoria clc 

- V c g c u , a c i , ] ' a u t o c o n c c p t c d c I . l u l l s o b r e l a " i l l u m i n a c i o " a l l l a r g olc l a Yila Coclanca. 

s 1 8 : " q u a m s i b i d c d e r a t D e u s A v t o m " . § 2 2 : " A r t c m ( i i i a i n s i b i D o m i u u s d c d c i a t i n m o n -

t c " . P a r l a n t d ' u n d i s c u r s d i r i g i t a l s " s a r r a c c n s " , J; 2 7 : " . . . p e r . A r l c m ( | i u u n d a m c u i d a m 

h e r c m i l a o c i i s l i a n o n u p e r d i\ i n i t u s r c v c l a t a m , u t c r c d i t i i r " . A c a l i . i a i x i l a h o n o s a Vita Coc-

tanca: " I . i n g u a s u a c a h u n u s i u i t , i l l i u s s c r i b a c i n c r c a t i , v i d e l i c c t S p i r i t u s S a i u l i " . Isl P . l i a l -

l ] o r i c s I i i n i t a a d i r ( j u c l a c o n \ ' i c c i ( ) d ' a q u c s t a i l l u m i n a c i d " a n i m a r a s u s e n t u s i a s m o s y s o s -

t c n d r a s u s c r i s i s h a s t a l a m u e r t c " (Inlioduccion a Ranion Ltutl, R o m a . I U 6 0 . p . 8 ) . 
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les reconstruccions de la inunortal " e e l l e t a " , gracies a una documentacio 
comprovant, podem comptar en aquest moment amb 1'afortunada refixa-
cki definitiva de la que potser sigui lYmica i autentica reliquia "an|ueo-
logico- lul l iana" . 

C o m que el fet d'haver residit l larg temps i en diferents epoques de 
I'any sobre el Puig de R a n d a em donava ampla oportunilat per al meu 
estudi, t robant-me en eontacte continuat amb les mes clementals ruines 
i altres restes d interessant arqueologia , vaig voler examinar-ho tot amb 
atenta inquisicio, comprovant minuciosamenl a quina classe de construccio 
i finalitat eorresponien. L a sort m'afavori despec ia l manera en topar, d a l -
tra banda, amb dispersa i valuosa informacio que fins aleshores no havia 
estat considerada, amb vista a la singular possibihtat que, encara als nos-
tres dies, fos per fec tament identif icable Yaniat Hoc <|ue tan decis ivamenl 
influi en el nostre Ramon. 

E l petit ermitatge, com a obra de bona m a que degue esser, per molt 
que construit amb el sistema de peches secpies (ancestral eostum medi-
terrani) , resisti durant segles les envestides del temps. Luis Pericot , poe 
despres, m n a v i a aconsellat una curosa exeavacio dels voltants, puix que. 
en opinio seva, hi podia apareixer queleom molt interessant. En examinar 
altre pic aquelles ruines vaig fer encara una nova troballa que m'anima 
forca i em dona la eertesa que havia estat aquell el IIoc germi de la 
" i l luminac io" de LluII. D'al tra banda, en el singular Lihre clc Aniic e 
Amat notam un curios proces d i m a t g e s descrites especialment amb l e r -
mitori com a fons, la qual cosa ens indueix a pensar que l o p u s c l e fou 
viscnt i eserit alla mateix o havent tengut, si mes no, l e s t i m a t Iloc inolt 
in menter En prova que Llull degue utilitzar-lo com a lloc especial-
mcnt acondicionat per al seu trebal l , 1'autor d a q u e s t a investigaeio, desprcs 
d h a v e r furgat pac ientment en el basament de los reconstruccions, es troba 
en el fons de la eava principal (de devcrs noranta centimetres de profun-
ditat part davall del nivell del sol) amb un trespol fet de petites lloses de 
granulat gros. Aquest tipus de pedra (molassa) no existeix en aquella 
nmntanva , si b e es t roba fac i lmcnt en les pedreres de prop de la mar. a 
1'est de la ciutat de Palma. Log icament . tals pedres foren duites alla dall 
per aprofitar la se\'a esjieeial i notable porositat. i es de suposar que tal 
empedrat , a l tament absorbent de la humitat , formaria part de la pri-
mitiva construccio luHiana. L a seva finalitat ens resulta evident: no tan 
sols per a protegir els peus de la humitat . ans t a m b e com a facil condi-
c ionador termal de Fambient , puix que les cavcs de l e r m i t a t g e estaven 
a quasi un metre de prolunditat sota la superffcie normal de la muntanva. 

* S o n b a s t n n t s i % ' a r i a t s o l s v c r s e t s d e l Libre tVAmic e Amat o n c s r c i l c e t e i x l a " p r e -

s e n c i a m e n t a l " d e 1 ' E r m i t o r i : " E e n a q u c l l l l o c j a l i i a e s t a v a " . I a q u c s t a l t r c : " A l a d r e t a 

p a r t d ' A m o r s t a 1 ' A m a t e 1 ' A m i c a l a s i n i s t r a " ( v . 2 5 9 ) . 
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P c r la notable porositat cTaqiiesta pedra arenosa, s 'aconseguia una geo-
termalitat afavorida per la petitesa de 1'habitacle, fac i lment nivellable 
amb la calor corporal de Focupant. Les pedres basiques de la ceHa prin-
cipal, encarada molt justament al migdia, rarament pogueren esser jamai 
mogudes de la seva primitiva coflocacio. S'hi pot observar un curios de-
tall. propi, segons sembla, de la meticulositat medieval en mater ia de 
eonstruecio. E l basament de la paret de la dreta t racava un arc de gran 
radi, mentre que el de 1'esquerra era recte . Quina podia esser la finalitat 
cfaquesta curiosa eurvatura radial , sino la recollida sinual de tota la ealor 
solar del migdia declinant, que simultaniament era pro jectada a la f reda 
paret oposada? En haver estat, sense cap dubte, molt e lementa lment res-
peetat tan primari punt de partida en totes les reconstruccions de la "cef le -
ta" , es dc suposar, necessar iament , que ens t robam davant d'un indubta-
ble romanent luflia del seu autent ic ermitori . 

L'ermilalge a travcs de ses reconstruccions 

Coin he indicat abans, la c ircumstancia d'haver romas no pocs mesos 
i en diferents epoques de 1'anv a dalt del puig de R a n d a em permete 
clobservar det ingudament les caracter is tques de tota deixalla o reliquia 
arqueologiea que pogues oferir algun interes. Des d'un prineipi. si b e sense 
tenir en eompte els antecedents historics relaeionats amb la muntanya, vaig 
examinar amb especial interes unes petites fosses o caves que, com ja deia 
en el meu primer treball sobre aquest tema "dormian p lac idamentc cubier-
tas de pedruscada su sueho de siglos" . E m sembla que tal vegada, davall 
de sa ruina, pogues amagar-s 'hi quelcom especiahnent relacionat amb 
Llull , desconfiant, d'altra banda, que no estigues ja tot sobradament in-
vestigat. Posteriorment, amb relacio a acjuesta e lucubracio , vaig adonar-
me cjue no son gaire cls investigadors " conse ients " que escodrinven amb 
absoluta Jlibertal de prejudieis. Un pic mes es mostra vertader 1'antic adagi 
audaees fortuna juvat. Per molt cjue ara m e n'adon de la meva ingenua 
audacia espontania, aleshores no em vaig aturar a reflcxionar sobre cl q u c 
normalment podia esscr tengut com a una possibilitat lhmyana . Efec t iva-
ment, com desjores vaig comprovar, sota el desgavehat caramull dc pc-
dres, desapereebut j)er tots quants per alla passaven, s'hi amagaven els 
basaments del primitiu ermitatge de Ramon LIull. Aixi fou cjue vaig em-
prendre, sense grans anims, si va a dir ver, una marxa cfehicubracions a 
traves dels arxius i l l ibres historics cjue tracten sobre el jmig de Randa, i 
cspecialment cls escrits de R a m o n Llul l que hi fan referencia . ^''aig llegir 
amb pausada atencio la coneguda historia de lcs tres reconstruccions dcl 
complcx lul-lia sobre la muntanva. E n t r e els anvs 1443 i 1446 s'havia acla-
rit. sense capi dubte, cjue tengue lloc la primera " r c p a r a c i o " del "derru j t 





44 G . M O R E Y M O R A 

l loc en lo qiuil consta que lo Rvnt. Mestre Ramon ha rebuda la infusio 
de grac ia" , labor reparadora duita a terme " a b gran t r a b a l " pcr Pere Joan 
L l o b e l . ' Uns reials documents relacionats amb el venecia Mario di Passa, 
frare "heremita , en Arts e Medic ina mes t re " , on consta Fautoritzacio que 
li siguin retornadcs "les cases, celies e monest ir que lo Rvnt Mtres R a m o n 
Llull e mestre Joan L lobet tenian en lo puig de R a n d a " , 5 a en les quals 
aquest frare einprendria la segona i important reconstruccio, donen a en-
tendre que Llull degue realitzar totes aquestes edificacions a posteriori de 
la de Fermitatge, puix que, segons les dades biografiques de Llobet , aquest 
es limita " a m b gran t r a b a l " a la reparacio i conservacio d'aI16 que havia fet 
construir el Mestre . Cal parar esment a la distincio que fa el reial docu-
ment entre " c a s e s " , "ceHes" i "mones t i r " . L e s anomenades " c a s e s " serien 
les habitacions i aules d e s t u d i per a mestres i deixebles , mentre que l'ex-
prcssio " c e l i e s " fa evident referencia a les primitives de 1'habitacle luliia." b 

Un altre document , una reial carta del rei Joan , datada el 5 de se tembre 
de 1'any 1478, ens proporciona, a mtis, la comprovacio del tipus de cons-
truccio de l e rmi tor i luliia." Aquest document ens parla d u n s " imi tadors " 
de la vida ermitana de Llull i sa ciencia, els quals habi taren en el ma-
teix puig, havent-hi construit "ermites amb Ilurs habi tac ions corresponents" . 
E l text citat permet deduir que les ermites dels tals deixebles, per estar 
construides a imitacio de la genuina del Mestre , consti tueixen una verifi-

1 A q u e s t a r e f e r e n c i a v e i n s c r i t a a u n a b e n e o n e g u d a c a r t a q u e e s c r i u D e s c l a p e s a u n 
a n i i c s e u c o n s o l a n t - l o p e r l a m o r t d e L l o b e t : " t o t c s s c s o b r e s d i r i g i a a i i d ' a u m e n t a r i h o n r a r 
l a d o c t r i n a d e l B e n a v e n t u r a t M t r e R a m o n L l u l l c o m a f e e l d e i x e b l e s e u . E l l e s f o r c a s , a b 
g r a n t r c b a l l . a r e p a r a r l o d e r r u i t lloc en lo oual consta que ha rchuda hi infusio de gracia". 
L c s Discrtuciones Historicas d c l P . C u s t u r e r t r a n s c r i u c n a q u e s t a m a t e i x a c a r t a . Cf. un a r -
t i c l c d c G . L l a b r e s , " P e d r o J u a n L l o b c t y s u s e p u l c r o " , BSAL, A n y X , t . V , n u m . 1 7 5 , 
a m p l a m c n t d o e u m e n t a t . 

r ' " " E n B l a n e s d e B e r c n g u e r , d o n s e l l . c o n s e l l e r e t c A l a m a t l o b a t l e d e A l g a i d a e t c 

P c r p a r t d e l r v n t m e s t r e F r a r e M a r i o d i P a s s a , v e n e e i a c n A r t s e M c d e e i n a m e s t r e , h c r c -
m i t e , e s c s t a d a a n o s p r c s e n t a d a c e r t a p r o v i s i o e R e a l C a r t a c n l a q u a l l a M a j e s t a t R e a l 
. . d o n a p l c n a c f a c u l t a t a l d i t m e s t r e m a r i o q u e l i b c r a m e n t p u s c a . . . e d i f i c a r , r e p a r a r e r e t o r n a r 
I c s c a s e s , c e H e s e m o n e s t i r q u e l o r v n t . M e s t r e R a m o n L l u l l e M t r e . J o a n L l o b e t t e n i a n e n 
l o p u i g d e R a n d a . . . e l e s d i t e s c a s e s c c l . l e s e m o n e s t i r a m b l l u r s t e r r e s e u l t e s p o s e e s c a e 
h a j a e n s c m p s c t c . " ( A r x i u E p . m . s . f o l 2 2 5 ) . 

" " £ s n o t a b l c l a c r e s c u d a i p o s t e r i o r a m p l i a c i o d e e o n s t r u c c i o n s que f e u L I u l l d a l t e l 
p u i g d e R a n d a , a i x e c a n t , p r o p d c l m o n e s t i r d e l a S a n t i s s i m a T r i n i t a t d ' a n t i g a e x i s t e n c i a , 
u n c s c a s e s c V h a l j i l a t g e ( s a l c s d Y s t u d i , t a l c o m s e m b l a ) i m a r j a d c s d e t e r r e n \ d e c o n r c u fins 
a c o n v e r t i r - s e , s e g u r a t n e n t , a q u e s t " p o d i u m " a m b e l p r i m e r i c . x e m p l a r l l o c c V u n e s e s c o l e s 
m i s s i o n a l s s e g o n s l a s c v a " c i e n c i a " , p c l q u e c s d e s p r e n d e V c s m e n t a t d o e u m e n t d e B l a n e s d e 
B e r e n g u e r . 

" E n R e i a l C a r t a d c 5 d e S e p . d c 1 4 7 8 c s c r i u e l R e i J o a n e l s e g i i e n t : " . . . q u i m a g i s t e r 
R a y m u n d u s L u l l d u m v i x i t i n m o n t e v u l g o d i c t o l o P u i g d c R a n d a , i n R e g n o M a j o r i e a r u m 
p o s i t o , diutius liabifavit c t J o a n n c s L l o b e t e t a l i i a m a t o r e s e i u s d c m s c i e n t i a e i n e o d e m m o n t e 
i n h a b i t a r u n t c o n s t r u c t i s s i b i c r e m i t i s e t h a b i t a t i o n c i l l o r u m p e r t i n c n t i b u s q u a e , d e m u m , s u c c e -
s u t e m p o r i s d i r u t a c c t p r o m a j o r c p a r t e t c r r a e e q u a t a e s u n t e t e . " . ( C o p i a a u t e n t i c a q u e c s 
g u a i d a a u n l l i b r e n i a n u s c r i t d c V A r . x i u I l i s t . E p . a c o n s e g u i t p e r c o m p r a f e t a p e l b i s b e C a m -
p i n s a u n p a r t i c u l a r . ) 
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cativa concordanca amb els basaments qne venim estiuliant. L e r m i t a t g e 
per tant, tenia adjunta una habitacio mes peti ta que servia de eanibra d 
dormir. L 'habi tabi l i tat de Y"eremitorium" era la propia i imprescindible 
per a la vida del cenobi ta : activitat intel lectual , laboral o pura contem-
placio dins la ceHa principal , mentre que el descans (dormicio) tenia lloc 
dins la peca mes petita, adossada a la principal, "hahitatio pertinens". 
C o n v e que ens fixem, encara, en la continuacio cVaquest mateix document. , 
puix que ens torna confirmar la respectable " p e r m a n e n c i a " de r i iabi tac le 
del mestre : "aquestes (ermites) finalment, succcssu lemporis... Icrrae aeijita-
tae sttnt, amb el temps quedaren en gran part esbucades i assolades" . l l e 
d'afegir, aqui , que durant les l largues estades en el puig de Randa, encara 
vaig tenir ocasio d'examinar b e moltes de les esbucades ermites d'aquel!s 
" imi tadors " de la vida ermitana de Ramon Llull . E r a cvidcnt en totes 
elles que no passaven de pobres i elcmentalissime;; edificacions amb pedrcs 
seques, sense cap indiei de fossat o cava al seu interior, i el seu co b i im e nl . 
potser, s h a v i a resolt amb branques de l lentiscle. En totcs cra notoi ia una 
marcada diferencia ainb la principal . Hi fa l lava la plenitud d u n a empenta 
vital del gran motiu. 

C a p al 1507 ens trobam amb altres documents quc han dCsser eslimats 
com a de gran importancia amb relacio a 1'ermitatge do Llull . Mereix 
especial atencio un gravat en que es veuen dues diminutes ennites . una 
al cim del puig i una altra just al peu, marcades s implement ainb una 
creu." (Potscr aquesta assenvalaria la " c e H e t a " del servidor i amic del Mes-
tre.) Pel que fa a aquesta obscura, quasi desconeguda ermita " lu l l iana" . 
sembla que Llull en parla a Blanquerna* L 'altra, al curucull del mont . 

7 A q u e s t g r a v a t i l - l u s t r a r i a «1 s e g i i e n t 1'et h i s t o r i c q u e U c g i m e n e l Librc dc la Sacristiu 

de la Catedrai, i o l 5 : " E n c i n c d e i e b r e r . . e s t a n t q u e n o i ) l o \ i a . l o r v n t . M n . C . r e g o r i C.'e-

n o \ a r t . e a n o n g e , a m b a l g u n s p r e v e r e s d e v o t s e h o m e n s d e h o n o r n a r t i r e n l o d i j o u s e a u a r e n 

d i v e n d r e s . . a m h u n c r u c i f i x c a n t a n t l a l e t a n i a e a l t r e s d e \ o e i o n s a l p u i g di^ R a n d a , id lloc 

de les hermites, e a l l i h a g u e p r o e e s s o d e L l u e h m a j o r , A l g a i d a e M o n t u i i i . e f e u l o s e r n n i 

l o d i t c a n o n g e , e l e t l o s e r m o s e n t o m a r e n l e s p r o c e s s o n s s a l \ o q u e ] o s d e C j u t a t s e d i n a r e n 

e n l o d i t l o e e a n s q u o p a r t i s e n d e a l l i c o m e n s a a p l o u r e e d e a q u i a n a r e n a A l g a i d a e l e u 

u n a b o n a a y g u a p e r l a m a j o r p a r t d e l a i l l a e t c . " 

* £ s p r o u c o n e g u t q u e a b a i x d e l p u i g d e H a n d a h i v a e x i s t i r una tiltra' crmitu ilc Rauion 

Llidi, i h o c o n f i r m a e l j a c o m e n t a t g r a \ a t q u e T a s s e m a l a a n i b u n a p e t i t a e r e n e o n i l a q u e 

m a r e a l ' e r m i t o r i h i M i a 1 a l c a p d ' a m u n t d e l a n n m t a n y a . c C i i m e a l e x p l i e a r l ' t x i s t e n e i a d ' a q u e s t 

s e g o n e r m i t a t g e ? F i x e m - n o s a m b a l l o q u e d i u L l u l l a l L l i b r e \ T d e Bhiuqiterna, ' ' D e V i d a 

K r m i t a n a " , c a p . 9 7 , 5 : " I l i h a \ ' i a a l l a u n a h e r m o s a i o n t i u n a e s g l e s i a a n t i g a i u n a e e l i a 

m o l t d e e e n t q u e h a \ i a f e t i a b r i c a r e l P a p a p e r a B l a n q u e r n a . I . a c o s a d ' u n m i l l e r d i s t a n t 

d e 1 ' e s g l e s i a , h a v i a t a n i b e i e t l a b r i c - a r u n a e r m i t a p e r h a b i t a t g e d ' u n h o m e q u e s e r \ is a 

B l a n q u e r n a i l i a r i a r e l h w e l m e n j a r , p e r q t i e s e n s a d i s t o r b a r - s e a m b a i x o , p o g u e s m i l l o r e s t a r 

e n c o n t e m i j l a c i o . A q u e l l h o m e e r a u n d i a c a m o l t a n i a t d e R l a n q u e r n a q u e u o v o l g u e d e i x a r - I o , 

a n s v o l g n e e s t a r s e m r i r e e n l a s e v a c o m x ^ a n \ a p e r t a l d ' a j u d a r - l i , e a d a d i a , a 1 ' o i i e i d i \ i e t e . " 

L ' a l t r e e r m i t o r i l u l l i a a b a i x d c l p u i g , p e r t a n t , p o d r i a h a v e r e s t a t l a e e l l a - v i v e n d a d e l " s e r -

v i d o r " d e R a m o n d u r a n t l e s s e v e s l l a i g u e s e s t a d e s ( " p e r q u a t u o r m e n s e s e t a m p l i n s " . s e g o n ~ 

d i u l a Vita Coctanea) d a l t e l p u i g d e R a n d a . 
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esta siluada prop de 1 entrada al reeinte del monestir. des truetura a penes 
visible, per6 curosanient locali tzada per una creu. Aquest conegut gravat 
representa una rogativa per a la pluja amb el seu corrcsponent succes, 
obtingut el mateix dia, no finida encara la pelegrinacio, en la qual parti-
cipa un cert nombre de clevots del Mcstre , que pujaren en processo des 
de iesglesia de Sant F r a n c e s c de Pa lma "a l lloc de les ermites" . Per molt 
quc el gravat no guardi una topografia apropiada, " a p a r e n t m e n t " , s'bi 
descriuen amb sumaria correspondencia tant el tortuos cami dascens com 
la situaeio dels dos edificis al cim. I aixci aporta una intcressant documen-
talitat per coincidir amb exactitud la fixacio d'ambdues ermites. Encara ara, 
la del peu de la muntanva es " r e c o r d a d a " per una "creu de t e r m e " de 
les quc tant abundaren a la noslra illa per assenvalar cls limits entre els 
pobles. El dibuixant volgue abracar , dins la mateixa sinopsi idealitzada, 
els pelegiins de\'ots, presidits pcl canonge Genovard (el qual portava, ama-
gadcs. lcs mandibules del B e a t ) , fins al tamanv, exageradainent despropor-
cioiiat. del ja existent monestir . 

Un altre document que ens dona noticia de la terccra reconstruccio 
ck- I'erniitatge es un despatx dels jurats de MaHorca, datal el 1509, pci 
qnal es concedeix a fra Marti Carbonel l , una "avuda v subsidio de repara-
eion < i u e havia de hacer cle la capil la o cclda del glorioso e iluniinado 
I joctor el mtro. R. LIull en la cual dicho virtuoso religioso al prcsente 
liahita"Lermitatge luliia. per tanl, encara que en estat ruinos, era \ist 
per aqucst frare de l"Obser\anca com a "capi l la o c e l d a " habi tab le . defini-
ei(i, ( faltra banda niolt cn concordanca amb la meva lesi. (|ue sens dubte 
espontaniament f c u el religios davant els jurats, que significativainenl 
consignen, al ::eu despatx, ci fet de "estarla habi tando al prcsente" . \ o -
tam. altra vegada i amb tota ciaredat , una per iec ta eorrespondencia d"a-
questti "cas i ta o c e l d a " amb 1'ermitori luliia que \~enc propugnant. Que-
den, al matcix tcmps. cn plena concordanca els basaments duals, ben vi-
sibles en el seu actual estat. Aquesta expressiva ainbigiiitat (definitoria. aixo 

" A lc> DisCitaciuncs Uisldricas d c C a i s t u r c r , D i s . 1 . c a p . 3 . " . § 2 4 , l l c g i i u c l s c ' 4 i i c n t : 

" I n d i c a t a m b i c n l a a u t i " u c d a d d c l a v c n c r a c i o n d c c s t c m o n t e o t r a c s e r i t u r a c u y o o r i g i n n l 

s e i l a d o a u t e n t i c a m e n t e s c g u a r d a c n e l A r c h v o d e I a C a t e d r a l d e M a l l o r e a , >" e s m a n d a t o 

( t c s p a c ! i : u l o i t o r o r d c n t l c ! o s j u r a d o s d e M a l l o r c a , p a r a ( ] u e s c p a g u c c i c r t a c a n t i d a d a ! 

: - v d o . P . \ \ i i ! i i o s o r e l i g i o s o F r . M a r t i n C a r b o n c l l . d c l a O r d e n d c l o s I r a i l c s d c Ia O b s c r -

\ a n c i a . . i u i r a a y u d a y s u b s i d i o d c r c p a r a c i o n q u e h a \ ia d e h a c c r d c l a caiiilla o cclda d c l 

^ l o r i o s o c i i u i u i n a d o D o c t o r M t r o . H . I . l u l l , c n n s t r u i d a y e d i i i e a d a c n ) o inas a ! t o d c l n i o n l c 

( l c R a a d a . cn la ciial diclio viitiioso rclia.io.so al prcscnlc halnta". K s b t n s i g n i H c a d u e l 

i \ i a ! i s m e d e " c a i i i l l a o e c k l a " haintablc c o m a r c l i f i u i a l i i s t o r i e a a o n c o n s t a \ a ( j u c " l o r \ n t 

M . H a i n o n l . l u l l h a r c l i u d a ! a i n l u s i o t l c g r a c i a " . A q u c s t a r c c o n s t i i i c c i r t , l e t a d t - s j n e s t l e 1 5 0 ! - ) , 

( I c s f a ! ' a j i a r c n t e .\agcrac i ( ' i d e m o s t r a r L-OIII a i d c n t i f i c a b l c s l e s j i r i n i i t i \ c s I o s s t ' s ( l e 1 ' c r m i t o r i 

l u i - l i a . M e s c n c a r a , a u g i n c n t a l e s j i r o v e s t l c j i o s s i b i l i t a t l a s c n v i l l a n o t i c i a d c l V. ( ! o s t u r e r 

t l i c n t - n o s q u e " l a m a t a e s c r i t a t a n i b i c n s c c n c u e n t r a . . c c r c ; i d e mias r u i n a s d e u n e d i f i c i o 

i.jue a n t i g u a i n c n t e l u e c r m i t a s u y a , y t o t l a \ i a l l e v a s u n o m b r e , l a c u a l t r a t a n t l e r e e d i f i c a r 

a g o x a u n o s d c \ o t o s s u > o s " ( D . I . , eax^. 3 . " , § 2 4 ) . 
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no obstant) entre "capi l la o c e l d a " habitable, c rec que s'ajiisla moit ldgica-
ment a m b les t ruc tura arquitcctdnica que h a g u e desser la prdpia cle la cam-
bra genuina de Llul l . E l piadosisme de 1'epoca l'ha\'ia aureolacla ja. concep-
luant-Ia com a "capi l la o habi tac ion" . E n venir consignats la "avuda \ 
subsidio de reparac idn" en la Relacidn de Monumenlos IJisldricos del Rci-
no. segons consta en un manuscri t relatiu a aquests monuments , es palesa 
] ' incrcment de la cultura popular i religiosa pel que fa al concepte dc saera 
i inportancia de cjue seguia fruint aleshores el primitiu ciniitori luliia. 
Aquest auge cultural de bona consideracio i retorn a la "c ienc ia de L l u l l " 
havia anat marcant-se encara mes en la ment popular, segons sembla. des 
de la venguda de 1'ermita venecia Mario di Passa, segon influent promotor 
de les praet iques doctrinals del Mestre mantingudes en els reconstruits cdi-
ficis sobre el puig de Randa . 

Entre lcs cleciaracions dels " tes t imonis" per al proees de beatificacid de 
Hamon Llull , l'anv 1612, ens trobam amb diverscs rcfeivucies que remar-
quen novanient aquesta piadosa popularitat que donava com a eiicara 
existent la "habi tac idn y c e l d a " . U n a de les mes notables es la q n c deposa 
ci rector de la parrdquia de Santa Eulal ia , evidenciant, tambe. ci tipus 
" d u a l " de l e r m i t a t g e , ciuan 1'anomena eom a "su santa casica i/ cimila 
donde el hacia p e n i t e n c i a " . 1 0 E n c a r a que passant per alt el dualisnie dc 
les celles, torna a comprovar-se restimacici de plena hisforicital sobre l 'c :-
mitatge per una carta que els jurats de Mal lorca adrecen al Cardenal Cis-
neros el dia 8 de juliol del 1513, carta adduida en el famcis Proces de 
l"an\ 1612 i c | I I E deia axi: "Es l i estada dada cn Mal lorca , alt una gran mun-
taiia quis diu Randa, ahont circa 200 aiujs dura una ccllefa cpic fcu lo 
Rvnl Mtre. Rainon Lhdl en lo IIoc propi hon rebe lo do del Sau! Espe-
rit..." Aquesta cita es totalment aprofitable i desmcnt, d'un cop per a 
sempre. el malentes cle cjualsevol cova com a lloe dc sa i l iuminacio, segons 
ha estat estrafalariameut pretes duiant cls dos-cents anvs darrers. 

E l D o c t o r C a k l c s . R e c t o r d c l a P a r r o q u i a d c S a n t a E u l a l i a d c P a l m a . l e s l i n i o n i e n e l 

P r o c c s d c B e a t i l i c a c i o d e l i . I . l u l l c le 1 C J 1 2 , f o l i 1 6 0 , d i u : " q u e s c t c n i a p o r d i c h o s o y m u y 

f e l i z c u a l q u i e r x r i s t i a n o q u e h a \ i a p o d i d o a l e a n z a r a l g u n a d e l a s c o s a s . c o m o s o n r o p a . 

m a d e r a d e l a c r u z e u q u c X r i s t o l c a p a r e c i o y d e s u s a n t a ctisica IJ criuita e t c " . X o t c u . 

a q u i , l a c o n e o r d a n c i a " d u a l " c F a q u c s t s d i m i n u t i u s a m b r c x i g u i t a t d e m i d e s p r o p i c s d e lc^ 

i o s s c s t a l s e o m c s p o d c n v e u r e e n e l s e u c s t a t a c t u a l . P e l q u e f a a a q u e s t a c i c u . i n i a l t r c 

f c s t i n i o n i d e r e s m c n t a t p r o c c s . c l P . B o H t x c r . f o l i 1 0 5 . d e c l a r a : " q u e u n d c l s s c u s b r a ' , ' " -

i u i d a \ a citca dtis jialnis i mitx", m i d a c o i n e i d e n t a m b l a d e l a p a r c t d c l o n s d c l a " v i v e n d a " 

( e i n c p a m s ) . C 'a l s u p o s a r q u e t o t e s l e s m i d c s d e l a c e l - l a - \ i v e n d a i n e l o u r i c n s i g n i l i c a i i c c s d c 

s i m b o l s a M u s i t i s i p r o p i s d e 1 ' E d a t M i t j a n a . V e g e u , p e r c x e m p l e , l l a r g a r i a d c r e r m i t o i i 

t r c t z c p a m s . E n t r a d a d e l " d o r m i t o r i " , t r e s p a m s p c r q u a t r c d c f o n d a r i a . E n t r a d a d e 1 ' l i a b i -

t a t g e c r e s t a r : ( p i a t r e p a m s p e r c i n c d e f o n d a r i a (Discrtacioncs llistoricas d e l P . J a i m c Cu -

t u r c r . D . I , c a p . 3 . " , § 2 4 , P a l m a d e M a l l o r c a , 1 7 0 0 ) . 
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Ubi, nunc? 

U e m comjnovat suficientnient, crec, la persistcncia, niolt pcnosa, del 
prodigios " e re mi tor ium" de Llul l , tal i com ens el testifica la Vila Beati 
Raiinundi (Vida Coeidnia, escrita pel seu deixeble, Tomas le Myesier , ca-
nonge d'Arras) avalada com essencialment autentica des del punt de vista 
hislorieo-biografic per nombrosos testimonis. Mancava , amb tot, el corona-
ment d o b e r t a comprovacio que tot lector d'aquesta apassionada versacio 
pot rec lamar amb just ic ia : Tubi (l'a on) i el nunc (ara mateix) del " l loc 
luHia". 

Per aquest " a on" , amb sa perfecta loealitzacio, i F " a r a " , a penes ereible . 
inie perseguesc al Harg d'aquest agosarat pero sen/ill treball , no havia de 
faltar (perque la troballa fos cer tament irrefutable) l 'esplendida noticia 
que en la seva palpable historicitat demostrativa cns ha pcrmes determi-
nar aquest ubi i el valuos nunc del primitiu " l l o c " luHia. 

IMIS la dona, in loto, sens cjue fos aquesta la seva intencio, per invo-
lunlari retruc iniorinatiu, el P. J a u m e Custurer , jesuita, qui en ses Diser-
laciones llistdricas, referint-se — c o m si r e s ! — a certes puntualitzaeions 
sobre la nuita escrita, curios i caracter ist ic arbust " l i n i c " del qual, no 
obstant. darrerament quasi no es fa cas, diu que " tambien se encuentra 
esta en lo nuis alto del inonle (de Randa) cerca de las ruinas de iin edificio 
uue antiguainente fue ennila suya, IJ todavia lleva su noinbre; la ijiuil 
Iratan agora de reedificar algunos decotos suyos'\u 

L'anv 1700, per tant, era eoneguda popularmenl , per una ben fona-
mentada tradicio de ruines a la vista, la que antiganient havia estat "er-
niila de l lainon LIul l " . L' interes de la nolicia del P. Cuslurer radica (be 
ho entendran aixi els lectors) 110 solanient en la revelacio de la inteneio 
d u n s devots de Ramon Llull tractant de reedificar la tal ermita, sino en 
el fet d"asscn) alar que ses ruines es troben just a devora " la mata escr i ta" . 
Kssent. encara avui, per fec tament identificable aquest curios. linic arbust, 
"en lo mas alto dcl m o n t e " , hom diria que sa "escr i tpura" ha vengut a 
eornplir una miraeulosa funcio de inissalge a dalt de la "muntanva de 
L lu l l " : escortar i guardar exactament el lloc topogrdfic del prodigios er-
mitori priniitiu. 

Ye l ;ici. luHistes de Mal lorca i de Cata lunya, una ocasio d'exercitar una 
vera "savie.sa" de cultura pairal "pc l que fa al nostre pais" . C r e c (jue 
pertoca a la mallorquinitat de bonhomia i a la catalanitat de greu sen\ 
1 empresa d u n a curosa i necessaria reconstruccio de Yereiniloriuin del 
molt europeu i genial Ranion lo Foil. 

J a i m c C u s t u r c r , Dhertacioiws liistorivas, D. 1 , c a p . 3 . " , § 2 4 , P a l m a d c M a l l o i c a , 1 7 0 ( 1 . 
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Hoin diria que, des de 1'altre mon, el mistic iimnortal mestre lia volgul 
mantenir , fins als nostres dies, la fixesa del lloe que iou bressol del seu 
prodigios dinamisme per aquest fcnomrnic aihusl.'-

El testinioniatge eremitese del seu missatge hi perdura. tant si li vo-
lern donar credit eom no, pui.x que el singular llentisele sobreviu devora 
les ruines que eneara avui mateix hem pogut iurgar. 

Cuilleni M O H K Y MOIIA 

P r ! q u e l a a l c s l u l l c s d c ! a " n i a t a e s c r i t a " . c l l l r n t i s c l c . c n t n e s s a b u l . t c u n a ( l i t r a d a 

c!c s c g l c s c lc \ i d a . M a l g r a t t n t s c l s c s c c p t i r i s i n c s . c l s u i e s c o m p r t r i i t s h o t a n i c s d"a\ ui n o s'e.\-

p l i q u e n l a " r a r c s a " a r b d r i c a ( I c l a " n i a t a c ^ c r i t a " . I l i I i a q t t i I ta j t t t j a t a (| i i cs t " I r n o t i p . u s 

l l o r a l " c o m i in l e n o n i c u ( i i t c p o d r i a h a \ c r c s t a t p r u m o . m i t p c l i n a t c i x " i i t d i . i d u a ! " q u e v a 

c a u s a r c l " d i n a m i s u i e " , p r o b a b l e n i e n t p a r a p s i q t i i c . d c U . L l u l l . 

A i x i i t o t . C I I S l i m i t a i n a p r e s e t i t a r a q u e s t c u r i d s a r b n s t p u r a m e n t c o i n c ! " f i x . i d o t ' d r i 

v e r t a d c r l l o e d e l p r i n i i t i u c r m i t o r i l u l - l i a . M c s c l a r e n c a r . t : c o m c ! " t c s t i m o n i p a r l a n t " d r l a 

N a l u r a v i n d i c a n t l a " i l l u m i n a e i d " d c l n o s t r c g r a n e r c m i t a . 





EL 2 8 ( 1 9 8 8 ) , 5 1 - 7 0 

J . R O S S E L L O LLITEHAS 

D O N J U A N D I A Z D E L A G U E R R A 
(s. X V I I I ) 

I I u e l g a la presentacion de D . Juan Diaz de la Guerra en los circu-
Ios l i lerai ios lulianos; los c inco aiios de su cpiscopado pasados en Mal lorca 
lal vez. coincidan con uno de los periodos de mavor tirantez de relaciones 
entre tomistas y lulistas Iocales, cu\ a controvcrsia en aquel momento se 
Iiabia centrado en la legit imidad del culto, mas que en la ortodo.xia de 
la doetrina. L a mental idad jurista de Diaz dc la Cuerra v su firme adhe-
sion a Ia doctrina de Tomiis de Aquino mal podian encajar en la socie-
dacl mal lorquina habi tuada a actuar por cuenta propia v adicta por con-
voncimiento o al menos por devoeion a nuestro compatric io R. Rainon 
Llull . Se saben episodios del obispo Diaz , pero no se le conoce : muchos 
de los autores que anter iormente se han ocupado del mismo han usado 
formas insinuantes o ambiiruas, v alirunos incluso sc han dcslizado hasta 

O ' . O 

Hegar a expresiones insultantes contra el obispo Diaz de la Guerra v sus 
colaboradores inmediatos. de quien lodavia no sc ha publicado una bio-
gralia serena v ecuaninie . 1 

L a dureza con q u c intento corregir no poeos abusos \ sobre todo su 
intransigencia contra el eulto a Ramon Llull . admirado por doquier por 
sus escritos v sabiduria, v desde t iempo innicmorial amado v venerado 
por los mallorquines como si fuera un santo. a cjuicn acudia el pueblo 
en sus riecesidades v angustias. en\ol\'io la Sgura del o!)ispo Guerra cn 
uua cortina de humo quo impidc vcr los aspectos positivos de su ponli-
ficado, cjue en todo caso se presentan pareialmente dcsvirtuados, recal-
cando cme no cpii.so respetar las regalias dcl lugar ni rcconoccr los ])ri\i-
IcLiios antcr iormente adquiridos ya sea mediantc concesiones pontificias 
o reales, ya sea en virtud de cos tumbrc inmemoria l . 2 

1 H a l i i n n i o s c s e r i t o u n a r t i c u l o c o n e l t i t u l o " D . J u a n D i a z d e l a G u e r r n y e l S e m i n n r i o 
d e M n l l o r c a " ; l n s p a s i n a s <iue s i g u e n s o n l a p r i m e r a p a r t e d e l m i s m o . 

" A n t o n i o F u r i o S a s t r e , Episcopologio de lu Santa Iglesia de Mallorca ( P a l m a , 1 8 5 2 ) . 
p p . 5 0 6 - 5 1 9 . 
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Asi vemos que D . M a t e o Rotger en las paginas quc dedica a este asun-
to en su monograf ia sobre el Seminario de S. Pedro de Mal lorca , empieza 
con el siguiente paragrafo : 

Despues del Sr. Garrido ocupo la silla episcopal de Mal lorca el 
I lmo. Sr. D . Juan Diaz de la Guerra . Dcmas iado conocido el pon-
tificado de este obispo, merecedor de todas las simpatias de los le-
naces dominicos, no hav para que entretcnernos en referir una vez 
mas la dura campaiia que promovio contra el culto v la escuela del 
beato Ramon Llull y la resistencia que opusicron el Cabi ldo, las 
autoridades y la niayor parte de los rnallorquines. I l e m o s de eon-
cretarnos a nuestro Seminario sobre el cual dejo sentir aquel prelado 
todo el peso de su autoridad para conseguir sus plaiies anti lulianos. : ! 

Segiin las palabras precedentes , parece que el objet ivo primario del 
pontificado del Sr. Dia/ se centraba cn aniquilar el lulismo. v que todas 
sus acciones v provectos se encaminaban a este fin. cosa completamente 
inadmisible por tratarse de un aserto gratuilo. controvertido. segiin vere-
mos, por la realidad de los hechos . E l Sr. Dia/. cstaba verdaderamcnte 
interesado en mejorar la formacion de los sacerdotes v de quienes se pre-
paraban para ejereer en su dia el ministerio sacerdotal , cuvas intenciones 
quedan patentes a traves de la creacion de la B ib l io teca Episcopal , la 
intensidad de los examenes de renovacion de l icencias, etc. 

Algo mas apasionadas pareeen las palabras del Sr. M. Gelaber t cuan-
do tiene que hablar de la interveneion clel Sr. C u e r r a cn el regimcn del 
Colegio de la Sapiencia , pasion en cierto modo explicablc porque fue co-
legial v rector del mismo. 

Ta l es la historia de nuestro amado Colegio en los prinieros anos 
de su existencia o, digamoslo asi, durante su ninez. L a perdida de-
plorable de algunos libros, cjue jiodrian suminislrarnos datos precio-
sos para joroseguirla muy joor extenso. ocasionada jior los trastornos 
de que fue victima, nos impidcn apuntar hechos concrctos hasta 1773. 
en que la divina j irovidencia permitio que atravesase pov duras prue-
bas para cjue bril lase con mas esplendor. 

Nuestro deseo seria cubrir con el olvido hechos cjue no pueden 
mencionarse sin que un sentimienlo de iudignacion se a j iodere de 
los lectores benevolos, v sin meiigua del resneto rjue mereeen por 

* M a t e o R o t g e r C a p l l o n e h , El Seminario Conciliar dc San Vedro. Estudio historico sobre 

la enseiianza eclesidstica en Mallorctt ( P a l m a , 1 9 0 0 ) , p . 5 0 . 
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su dignidad altos personajes, que. por pasion unos y por nimia con-
descendencia otros, ocasionaron los trastornos que vamos a refer ir . 4 

Menos fel ices son ciertas expresiones dc cste mismo autor vertidas en 
un articulo que tilulo Pcndencias en el que pretende dcmostrar la caren-
cia de base juridica dc divcrsos decretos episcopales del Sr. Diaz referen-
tes a la prohibicion del culto al B e a t o Ramon Llul l ; tambien aparecen 
expresiones denigrantes para los colaboradorcs dcl prelado. Entre otras 
hemos csco<jido las sisjuientes: 

Cier tamente no era probable , ni aun posible, que mintiera toda 
la antigiiedad, y solo anduviese acertado un individuo, extrano al 
asunto, enfurecido maniqui de otros mas calmados bel igerantes que, 
tras cortina, asestaban dardos v tiros, amparados por aquel para-
rayos, inlentando defenderse, cubiertos con la scda episeopal, de la 
tempestad por ellos excitada, y de cuyas consecuencias no se mos-
traban, al parecer , indiferentes, segun cra su traba jo de zapa y su 
solapado empcno clc obrar impuncmentc \' a cscondidas."' 

. . .Tantos disparates a la vez, no concebibles en una cabeza organi-
zada, nos hicieron duclar de todas veras acerca de la autenticidad de 
los datos rcfcridos, por parccernos dc todo punto imposibles de con-
ciliar con una dignidad elcvadfsima, con un ser racional , con el ins-
tinto de propia conservac ion . . . " 

U n a sencilla insinuacion al otdo del j e f c de banderia era mas que 
suficiente para desbaratar , o a lo menos poner de nianifiesto lo absur-
do de sus plancs : tan aparatoso lujo de autoridad solo inducia a sos-
pechar o enormes extravagancias en el pucblo , o, para quien estaba 
enterado dc la situacion, fur ibundo celo, \" no de la casa de Dios , 
que por haber comido las entrafias dc algunos despechados, encen-
didos en amor propio, demostraban por cso no tenerlas . 7 

Acaba todo cl articulo con las palabras s iguicntcs : 

E l hecho dc habersc fijado solamente cn las limosnas lulianas en 
cualquicr concepto ofrecidas, cl protectorado opresor c jercido unica-

* M a t e o G e l a b e r t B o c h , Kulicia histurica clc la jundaciun. itrogrcaos e iittstres varones qtte 

ha prodttcido cl Colegio dc la Sapicncia. S i g u e n l a s Constiluciunes ( P a l m a , 1 8 8 9 ) , p p . 3 2 - 3 3 . 
6 M a t e o G e l a b c r t B o s c h , " P e n d e n c i a s " . Mallcrca 2 ( 1 9 0 0 1 , 2 0 5 - 2 0 9 . 2 1 7 - 2 2 0 , 2 3 3 - 2 3 6 , 

2 6 4 - 2 6 7 , 2 7 5 - 2 7 8 . 2 S 9 - 2 9 1 , 3 1 7 - 3 2 0 , 3 5 1 - 3 5 4 , 3 6 4 - 3 6 6 , 3 7 6 - 3 S 2 , 4 0 4 - 4 1 0 . Vid. p . 3 7 8 . 

" A r t . c i t . , p . 4 0 7 . 
7 A r t . c i t . , p . 4 0 8 . 
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mente en ese asunto, aunque paliatlo eon tlisposieiones de canieter 
general , imitil hoja de higuera que la Historia arranea para presen-
lar tal eomo es el Adan v sus eoneupiseeneias, cxpiican a maravil la 
I [ U E nadie por elevado quc sea esta desposcido dc la miscrable hc-
rencia que por desgracia todos recibimos de nuestro primer padre, 
t inieblas en la intel igencia y pasiones en cl corazdn, o sea privacidn 
de aquella integridad que ignoraba la ciencia de las excusas, en la 
q u c el hombre salid maestro consumado desde el inomento en que 
supo lo que siempre debiera ignorar.* 

Los cronistas Gabrie l Ferrer , " Guil lermo V i d a l , ' 0 Gui l lermo T e r r a s a , 1 1 

Joaquin M a . B o v e r , 1 - D . Alvaro C a m p a n e r , 1 " v D. Antonio Furid Sastre, 1 ' 1 

al rclatar lo.s hechos ocurridos durante el episcopado de D. Juan Diaz de 
la Guerra , aunque no disiinulan la simpatia (|ue sientcn por la causa lulia-
na, se muestran mueho nuis moderados en sus re.spectivos cscritos. 

Igualmente se muestra mu\" discreto a la hora de enjuiciar los hechos 
el P. Migucl Alcover, al comentar v ponderar el \'alor pedagdgico del C o -
legio v sus Consti tuciones. quien ascgura que la experiencia no intcrrum-
pida de tres cenUirias ha puesto de manifiesto la exquisita prudencia dcl 
F u n d a d o r al poner el Colegio bajo doble accidn tutelar : si un palrono se 
conviertc cn verdugo, cosa tan iacil como deplorable , el otro por rivalidad 
de cargo, cuando no por espiritu dc justieia, amparara sol ic i tamente a la 
victima fcarnente traicionada. 

LTn rev, Cai ios I I I , metido a protector v reorganizador de scminai ios. 
puso sus ojos (1773) en las pingiies rentas del Colcgio , uniendole \' 
agiegandole al Seminario para C N I E este goza.se de floreciente \'ida 
econdmica. Violento e jecutor de tan injusta real ordcn fue ci obispo 
dc Mallorca , [uan Diaz. de Guerra . acerrimo antilulista \-. consiguicn-
temente , enconado cnemigo del Colegio de la Sapiencia , puesto por 
su fundador ba jo el patronato del Mart ir de B u g i a . 1 " 

" A r t . c i t . , p p . 4 0 9 - 4 1 0 . E n o s t o s m i s m o s s o n t i m i c n t o s a b u n d a c l a u t o r c n o t r o a r t i c u -
l o t i t u l a d o " S i l o g r a l i a L u l i a n a " , Hrvisla Luliuna 1 ( 1 9 0 1 ) , 1 6 5 - 1 7 9 . 

'•' C a b i i c l E c r r c r , Noticiuriu clc las cosas mcis notublcs succcliclas cn Malloifu'. cmi>czanclo 
clcsclc piimcro cle cneio cle 17-16... ( I n s c r t o p o r c l V. V i l l a l r a n c a c n c l t o m . I I d c l a s Mis-
cclcincas M s . B i b l i o t c c a V i v o t , 7 5 0 0 . 

' " C u i l l e r m o \ ' i d a l , Analcs clel Rcino clc Mcillotca. Siglti XVIll ( C o p i a d o s p o r C u i i l l c v n i o 
T c n ; e a c n s u s Anales) M s . B i b l i o t c c a B m c . M a r c h , 7 9 - 1 1 1 - 1 9 . 

" G u i l l c r m o T e r r a s a , Anales M s . ut sttjira. 
J o a q u i n M a . B o \ e r , intssim. 

I : i A l \ a r o C a i n p a n e r , Cronicon Matjoriccnsc ( P a l m a , 2 . a c d . . 1 9 ( j 7 ) , p p . 5 6 8 - 5 7 7 . 
1 1 A n t o n i o E u r i i i , Episcopologio, o b . c i t . D i c h o a u t o r c s n o i n b r a d o p r o c u r a d o r ctcl litcs d c l 

C l o l c g i o d e l a S a p i c n c i a c l 4 d c " a b r i l d c 1 8 2 9 , A D . M , 1 7 / 4 / 7 f o l . 4 6 . 
!"' M i g u e l A I e o \ e r S u r c d a , Oiigcn, naluralcztt ij valor pcclciiiogico cle un colcgio luliano 

( P a l m a , 1 9 3 7 , S c p a r a t a d c Razon y Fe), p . 1 8 . 
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Su C U R R I C U L U M 

U n a ciudad famosa, famil ia distinguida, cuerpo regular v bien pro-
porcionado, un aspecto magestuoso que inspiraba respeto, v una vida 
laboriosa por el largo espacio de setenta y tres aiios, es todo lo que 
ofrece la historia al que solicite indagar la patria, l inaje, persona y 
edad de este varon i n s i g n e . 1 0 

Nacio en Jerez de la Frontera , diocesis de Sevilla, el dia 30 de junio 
del aiio 1 7 2 7 , 1 7 de ilustre famil ia , descendiente de Cristobal Colom, cl 
descubridor dc America ; estudio toda la filosofia y la teologia en el con-
vento grande de los Padres Dominicos de su c iudad natal ; empezo estas 
facultades el aiio 1738 y fmalizo en 1746, habiendo defendido en este tiem-
po ocho actos mayores de filosofia y dieciocho de teologia eon singular 
aplauso, segiin certificacion expedida por los Regentes del colegio el 6 de 
sept iembre de 1751. 

E n 1747 partio para la Univers idad de Granada, donde fue alumno 
del Rea l Colegio de San Bar to lome v Santiago; recibio el grado de Licen-
ciado en Canones el 4 de sept iembre de 1751 de mano del I lmo. Sr. D . Juan 
Antonio de los Tueros , arzobispo que fue de Burgos v entonces Canci l lcr 
de aquella universidad, canonigo doctoral y gobernador de aquel arzobis-
pado; asimismo el primero de junio de 1750 se revalido de abogado por 
la Real Canci l ler ia . 

Inmedia tamente despues de su l legada se le encargo la enseiianza 
ptiblica en la facul tad de D e r e c h o , nombrandole primer pasante e insinuan-
dole vivos deseos de que se incorporase y permaneciese cn su claustro. 

E f c c t i v a m e n t e desde principios del ano 1747 hasta el de 1755 estuvo 
siguiendo en Granada su carrera de jurisprudencia, v tuvo por discipulos, 
entre otros, al I lmo. Sr. D . Agustin de Ayestaran y Landa, obispo de Cor-
doba, al I lmo. Sr. D . Antonio Mart inez de la Plaza, obispo de Cadiz , v al 
I lmo. Sr. D . Pedro Agustin Es tevez v Ugar te de Yucatan. 

Apenas concluidos sus estudios hizo oposiciones a la canongia doctoral 
de Almeria primero y luego a la de Badajoz , y a pcsar de que no obtuvo 
la plaza, tuvo ocasion de demostrar su erudicion v profundidad. 

E n 1756 hizo oposiciones para la canongia doctoral de Toledo , vacante 
por promocion al decanato de la misma del Dr . D . Antonio de las Infan-

1 0 F e l i p e S a i n z d e P r a d o , O r a c i d n Funebre que cn las solemncs exequias cclchradas por 

la Sanla Iglesia de Sigiienza a la huena memoria del Hmn. senor D. Jnan Diaz dc la C.uerra. 

obispo y senor de dicha ciudad, cl dia 14 de enero de 1801, dixo... ( M a d r i d . s / f ) , p . - ! . 
1 7 O b . c i t . , p . 4 ; A . F u r i o , Episcopologio, o b . e i t . , p o n e l a m i s m a f e c l i a , p. 5 0 6 ; o t r o s 

p o n e n e l 5 d e j u l i o d e 1 7 2 6 , B i b l i o t e e a d e l M o n a s t . d e ] a R e a l , B . B . M s . 1 - 2 2 , p p . 1 3 8 y 1 3 9 . 
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tas, colegial que iue de Santa Catal ina de los Yerdes de Alcala; I m n alli 
la prebenda por todos los votos de los Pages de los opositorcs, o la plegaria. 
quc Ilaman vulgarmente. v si bien no fuc incorporado al cabi ldo por 
habersc concedido la plaza a otro, el E x c m o . cardenal Conde dc T c b a lc 
dio plaza en su Conse jo de la Gobernacion y le nombro Yisitador Ecle-
siastico. v descmpeno unidas las dos comisiones. U i c h o cardenal no solo 
aumento cl salario dc 500 a 800 ducados anuales, sino quc en brcve con-
cedio a Cuerra un bcneficio en la Iglesia de los Reves Nuevos de Toledo, 
cuva renta anual ascendia a otros 300 d u c a d o s . 1 s 

F r c c u e n t o el Sr. Guerra la cortc , donde fue abogado dc los rcalcs 
Conscjos v entrando en cllos a informar, " s iemprc lo pract icaba con los 
ojos bajos v sin mirar a los lados, ni enfrentc , a los Consejeros. Se acre-
dito de cabeza de hierro con su continuo cstudio v retencion, pucs estu-
diaba desde las cinco de la mairana liasta la una dc la tarde cn que de-
jaba el estudio para comer. F u e querido de cierto camarista, el I lmo. Sr. 
Carmona. por euvo medio e intercesion logro el que sc le dicse la pla/a 
dc auditor dc la Sagrada R o m a n a R o t a " . 1 1 ' 

Paso a R o m a donde ejercito cl dicho cnipleo, scgun nombrainiento 
otorgado por Carlos I I I , donde en 1765 se hal laba vacante una pla/.a 
corresoondicntc a la Corona de Castil la por promocion del Ilnio. Sr. Don 
[ose Garc ia l lerreros , comisario quc fue de la Cru/ada. Pcrmanec io en la 
Ciudad Eterna durante cinco anos v ocho meses, en cu\o t icmpo conocio 
al Ministro de Espafia Sr. Aspuiu, quien le favorecio irmcho v sirvio dc 
intermediario para que el papa C l e m e n t e X I I I lc confiriese la dignidad 
de Maestrcscuela de la catedral de Ciudad Rodrigo v cl Prioralo de la 
Colegia la de Santa Ana de Barce lona . - " 

Segihi rcfiere el Exmo. Sr. Y). Antonio Des jmig . cjue fue Auditor de la 
Rota en R o m a por la Corona de Aragon \ despues ar/obispo dc Sevilla, 
" los Tr ibunales de Peni tcnciar ia \' Datar ia le emjilearon con gusto \- sieni-
pre con exito feliz cn resolver sus dificultades; era in lat igablc cn el cmn-
plimiento de los graves negocios dc su Tr ibunal , v los niancjo \ desjxicho 
todos con tal solidez, naturalidad \ exactitud, ouc lia admirado jus tamcnlc 
a cuantos despues le sucedieron" . " 1 

A pcsar de verse favorccido por cl Sr. Aspum, I ) . Juan Diaz dc la 
Guerra escribia re i tcradamente a la corte de Madrid contra su jnotoc lor . 
de manera cjue casi s imultancamente cl re\' los saco a anibos de la curia 
romana, jiro\'e\ cnclo cl ar/.obispado de Valenc ia a favor dcl Sr. Asjiuru 
v el obispado de Mal lorca jxira el Sr. Diaz de la Guerra . quicn segun pu-

1 9 S a i n z . oh. c i t . , ] i p . 5 - 6 ; A . F u r i o . Episropolo^in. p p . 5 0 6 - 5 0 / . 

"' H i l ) ] i o t r c a <lel M o n a s t . <le l a R e a l , R . R . M s . e i t . . p . 1 3 9 . 
L " S n r e n t a a n u a l a s c c n d i a a t . 0 0 0 d u e a d o s . T d . i<l. 

- ' ' I ' o m a m o s l a r e f e r e n c i a <le F . S a i n z , o b . < i t . . p . 6 . 
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blico la Giiia dc Forasteros de Roma habia nacido en Espaiia el 5 de julio 
del aiio 1726 y fue hecho auditor de la Rota el 3 de junio de 1766.'-'-

D u r a n t e este pcriodo, Hevado de su ardiente anior al estudio, sc ins-
truvo en lo mas selecto de las bibl iotecas de R o m a . princi j ialmente la del 
sabio Lambcr t in i , v perfecciono con las obras que alli pudo consultar los 
conocimientos que va tenia, de forma tan aprovechada que en las tertulias 
piiblicas se le escuchaba como un oraculo, pues encantaba su expresion 
}• atraia su clocuencia, segiin testimonio del que iue secretario de cainara 
y fiel colaborador durante mas de treinta aiios, Muv Il trc . D . Antonio 
Ruiz de Pei ia . - ; ! 

E.S N O M B R A D O O B I S P O D E M A L L O R C A 

Al ser tan notorio su aprovechamiento en las cicncias eclcsiasticas v 
cn los idiomas griego, hebreo v arabico, frutos no comunes en aquella 
epoca. como tambien su delicado gusto cn los diversos ramos de la his-
toria, las antigiiedades v bellas letras, v sobre todo la pureza de costuin-
bres fjue siempre caracterizaron su persona, vinieron a ser las c u a l i d a d c . 
morales (jue propiciaron su ascenso a mas altos ministerios. 

C a p a z de exhortar en la doctrina sana, y arguir a los (jue se atrevieran 
a contradeci i ia , acepta la mitra dc Mal lorca y se consagra su obispo en 
R o m a el 28 de junio de 1772, dirigiendo.se sin perdida de t iempo a Xapo-
les para cmbarcarse rumbo a Mal lorca a donde llego el cinco de septiem-
bre del mismo ario.- ' 

P v O M O K E S Y C O T I L L E O 

Sabida la notieia en Mallorca , dijeron eiertos icligiosos dominicos (juc 
dicho Sr. Guerra era h o m b r e mas tomista que catolico. 

L l e g o dicho Sr. obispo a Mal lorca el 4 de septiembrc-" ' de 1772. 
L u e g o los tomistas se lo adjudicaron eomo cosa jirojria \ empez.aron 
a divulgar rjue era h o m b r e de grande casa, riquisimo, (jue no ncce-
s i taba de obispado, pues tcnia en su patria muchisimo ganado ma\or 
v menor, v tanta tierra que de solos garbanzos tenia semlirados 

- - H i b l . d e l M o n a s l . d e l a R e a l , R . R . M s . c i t . , p . 1 3 9 . 
2 3 F . S a i n z , o b . c i t . , p . 7 . 

" E l e g i d o e l 2 8 d c j u n i o d e 1 7 7 2 y t r a s l a d a d o a l a s e d e d e S i j i i c n / a e l 2 3 d e j u n i o 

d e 1 7 7 7 . Guia de la Dim-esis de Mallorea, 1 9 5 9 , p . 5 9 ; A D M . 1 7 / 4 / 9 . 

F . S a i n z , o b . c i t . , p . 7 , a s e g u r a q n e I l e g o el 5 . 
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400 cuarteras de ellos y que tenia una viha de una legua en cuadro 
v cuatro de circuitu; que no seria obispo de Mal lorca sino tres aiios 
por no ser competente este obispado a sus meritos v l i teratura, y 
que solo lo habia remitido el rey a Mal lorca para que arreglase y 
compusiese a esta tierra, y de tal suerte aseveraban los tomistas q u c 
quedaba persuadido todo este reino, que este lan rico y docto varon 
seria el Salomon de Espana . 2 ' 1 

Presto j)ero se quejaron algunos cabal leros , murmurando su incivili-
dad v j)oca cortesia que usaba, babiendo habi tado en las cortes prin-
eipales del orbe, R o m a y Madrid, teniendo por cierto que esto pro-
cedia de altivez y soberbia andaluza, y que toda la devocion y reli-
giosidad que a fec taba , servia de cubierta o solapa a su hipoeres ia . - 7 

S U S C O l . A R O R A D O B E S 

Tra jo a Mal lorca en su conqoahia un capellan llarnado D . Antonio 
Pefia. tomista, y un sobrino de dicho Peha , seglar, mas otro seglar por 
ayuda de camara Hamado este Mat ias y aquel Don F e l i n c . 

T o m o para confesor el D r . D . Antonio Vives v Burguny, reclor de San 
Nicolas, y los doctores C a b o t y Ripoll por capcl lanes , y trajo tambien dc 
Roma a D o n Ja ime Vicens , presbitero, quien habicndole alli prometido 
la secretaria, despues de estar acjui se h u b o cle contcntar con el empleo 
de caudatario, pues el tal D . Antonio Peiia, deseoso de acaudalar todo 
cuanto pudiese, tomo para si todos los empleos, a saber, secrctario de 
camara, mavordomo, procurador o receptor de la Mesa Episcopal \ hasla 
j) ;mer los sellos en todos los despacho.s v letras, cosa que todos los ante-
cesores acostumbraban dar al escrihano mayor de la euria eclesiastica. 

Confirmo en el cargo de archivero a Miguel Cantal lops, cjue \a lo 
era antes, porque parecio a proposito a Peiia para cuidar de recibir . 
poner y sacar de los silos y vender al t iempo que tuviesen buen pre-
cio los granos; despues tomc') para avudante de mavordomo el D r . D . 
Jose Narbona, beneficiado en la catedral , todos tomistas de profe-
sion; cstos introdujeron a los demas en las tcrtulias del dicho D . An-
tonio Peiia. Porque Su I lma. raras veces las tenia, sino cuando se 
ofrecia, cuvo alto jwrlamento se componia de D . Antonio Bisquerra 
v Don fuan Bautista R o c a v misser D o m e n e c h , que fue abogado de 

U a l m a c i o M o l l , Veridica y fiel narracUm.., A D M , M S L / 1 0 1 f s . 1 3 9 - 1 4 0 . 

-7 Ibid., I . 1 1 J . 
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la mitra, cnemigos todos infensos de nuestro venerable Beato Ra\ -
mundo L u l l i o . - 8 

E n cuanto al vicario general tenemos dos versiones, que como de cos-
tumbre coinciden en lo sustancial, aunque muv dispares en cl modo dc 
enjuiciar !os hechos ; la primera es de la cronica anonima, cuvo autor sc 
declara abier tamente j jart idario de Ramon LIull v por consiguiente no 
puede soportar la presencia del Sr. Diaz en Mal lorca . Estas son sus pa-
I.-.bras: 

Hizo venir de Madrid , donde se hal laba, el Dr . Antonio Evincnt . 
teologo y bachi l ler en leves, por vicario general . interin despacho el 
mismo sin vicario ni provisor, a quien jmso poco despucs en terna 
rjara la rectoria de Lluchmavor , vacante por muerte del Dr . Cristo-
bal Salva, quien murio de enfado, porque si bien estaba gotoso. no 
tenia pero dahado el entendimiento v se habia puesto economo e 
piritual, obl igandole a jmgarle 400 libras al ario, v fue el Rdo. An-
tonio T h o m a s , tomista, buen hombre . pero de poco merito, doctrina 
y habil idad, quien vicndo cl Beato Ravmundo Lull io anodi l lado ante 
el crucifijo en lo mas eminente del altar mavor di jo: " B e a t o Ramon. 
cjue salto dareis en breve ' " . - ' 1 

V e a m o s la version del P. F e b r e r , mas concisa, mas eoncreta \ mocle 
rada, j iero sin disimular un apice la simpatia que el obispo sentia ]ior la 
doctrina tomista; afirma exj)resamente cjue esta c ircunstancia cra nm\ te-
nida en cuenta por el prelado a la hora de cscoger pcrsonal : 

D i a 21 cle febrero (1773) Ilego el Sr. Dr . Don Antonio Eviucnt , (jue 
hizo venir de la corte j)or vicario general , tomista finisirno. v po>: 
tal conocido de todos. Con que su I lma. dio a entender al munclo 
lo a j jasionado cjue era a Santo T o m a s y a sus \erdaderos disci jnilos: 
j iorque su confesor, el director de la mitra. los Hcrigos de honor. el 
fiscal, \' aun el cocinero, eran tomistas."" 

De esto se quc ja j i rec isamente la j iarte acbersa . no tanto jior moti\'os doc-
trinalcs, como j)or el fa\'or cjue sujione hacia un sector que desde muchos 
aiios venia arrostrando los sinsabores de una marginacion social, jniesto 
cjue los tomistas fueron objeto de incontablcs vejaciones, cs j iec ialmente 
durante el e j) iscopado anterior de D . Franc isco Carr ido de la Vega , cpie 

-- Ibiil, I". 1 - 1 2 . 
-'" B i b l . c l c l M o n a s t . d c l a R e a l . M s . c i t . . p . 1 4 5 . 

3 " D a l m a c i o M o l l , Cronica..., p . 2 5 5 . 
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opto por la actitud mas comoda: la de no intervenir en asuntos que pu-
diesen comprometer le , sin dejar de favorecer a los seguidores de la escuela 
suarista, de modo que en todo su pontificado no puso tomista alguno en 
terna para la adjudicacion de rectorias. Despues de trocarse los papeles, 
parece quc la conducta del obispo Guerra causa sorpresa entre sus emu-
los; asi nos lo transmite el cronista anonimo tantas veces m e n c i o n a d o : 

E l diclio senor obispo mostro ya desde el principio de su venida gran-
disima propension a los tomistas v a su opinion, a la cual adjudi-
caron ellos mismos el apellido de sana, y grandisima aversion a las 
demas opiniones que mirarian por insanas v cr ioneas , sin que a la 
liora actual el oraculo de la Iglesia haya condenado alguna, espar-
ciendo la voz de que cl obispo tenia orden de la Corte de proveher 
cuanto le vacare a los tomistas. L o que empezo a pract icar hasta con 
los seglares, pues nombro bavlc de la jurisdiccion de la porcion tem-
poral de la Iglesia al D r . Cayetano D o m e n e c h ; lo tomo muy mal 
Su Excelencia , que era D o n Antonio de AIos, por no estar vacante 
cl dicho empleo, intentando despojar del mismo a Don Antonio Scrra 
v Maura, Auditor de Guerra y Juez de Censos, quien dignamente lo 
regia. — Quejose Su Exce lenc ia de dicha nominacion \ retrocedio Su 
I lma. de dicha nominacion y nombro a D o m e n e c h abogado de la 
mitrar 1 1 

Todavia subia cl grado de exasperacion de los adversarios dcl Sr. 
Gucrra , cuando equivocadamente pensaban que el obispo sc dc jaba do-
minar por algunos de quienes le rodeaban; esta es la opinion cpic recoge 
','1 ya mencionado cronista. 

Quedaba todo el reyno dc Mal lorca aturdido de ver a Su I lma. 
obispo tan apoderado de los tomistas, asi doctos (que eran bien po-
cos) como indoctos, de todo su animo, y mas de su secretario o plc-
nipotenciario, Don Antonio Peha Pbro . quien ponia decretos a los 
pedimentos dirigidos al obispo, y despues se los remitia para que 
los firmase, y rompio algunas veces los cpie este daba sin su consulta 
ni permiso. hasta l legar a decir, yo soij el obispo.'*-

Kl orador que pronuncio la oracion funebre de Don Juan D i a z de la 
Guerra en la catedral de Sigiienza el dia en que se celebraron sus funera-
les, lo pinta de un modo muy diferente, y refiriendose a los problemas 
que acarreo el asunto clel culto a Ramon Llull en Mal lorca , asegura cjue 

B i b l . M o i i a s . l d o la R c a l . M s . c i t . . p . 1 4 7 . 
'* Ibid. 
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"sostuvo con mavor teson sus primeras resolueiones. de las quc ni le obli-
go a desistir este funesto acontec imiento , ni los tiernos v rejx't idos rucgos 
de su padre , ni las suplicas de los Grandes . ni todas las amenazas de sus 
enemigos" . : i : i 

V l S I T A Dl£ S U P A D 1 U 0 

L a visita de su padre iue objeto de eomentarios despieetivos. pcro el 
prelado conservo su ritmo de vida habitual . 

E l dia 20 de mavo, dia de Ia Ascensicin dcl Senor, al coneluir 
las visperas, joasci por la catedral un ganapan, (juien traia la notieia 
de haber l legado al muelle con el j a b e q u e l lamado La Sangrc. el 
padre de Su I lma. y habiendo dado la bendicicin j jara eonclusion en 
el altar mayor, el dean al acomj)anarIe al coche le jnegunto si vivia 
aiin su padre. Res jxmdio el obispo (jue si. Entonces le di jo: "Pues . 
seiior. clicen que ha venido a Mal lorca v sc halla en el n m e l l e " . 

L legado a jxilaeio, Peiia, su seeretario, metiendose en cl eochc 
se fue en derechura al muelle y hallo va el cjue se dijo ser padre 
del obispo, v uno que dijeron j n i m o suyo, sin embargo de ser muv 
groseros, cjue ya habian desembarcado v se hallaban en la easita 
del muel le . 

Estuvo alli Pena cerea de dos horas con ellos, v averiguado el 
motivo, fue porque no traian los dos, ni un criado cjue con ellos 
venia, joasajmrte ni bolleta de sanidad, jx-ro finalmentc eonvino Su 
Exce lenc ia en darles entrada. 

Salio de la casa del muel le Viejo Don Antonio, y asi c-1 como 
su sobrino iban veslidos de una misma tcla ncgra l lamada duroij; e! 
sobrino traia col lete az.ul. ambos sobre la xuj)a de la misma rojxi 
traian la correa de San Agustin y una medall i ta mu\ pequena de 
j)lata o vidrio en el j ieeho. en los ojales dc la xujxi. j)or lo quo se 
tuvieron por cabal leros del H a b i t o \ Correa de San Agustin; 110 acu-
dio otro coche al muelle que el cle Su Ilina. con sus coeheros v laca-
vos, ni otra j )ersona i jue Don Antonio Peha. 

Met ieronse en el coche, fueronse a Su Exce lenc ia \ en breve los 
des j jacho. L legaron al palacio ej)iscoj)al; ba jo la esealera iueron rc 
cibidos del vicario general \ dos caj iel lanes de la familia de Su 
l lma . Subieron al palacio \ en la puerta. des jmes del saliiii de lo, 
obispos los rec ib io el obisjDO; el padre le abra/.o |)or el euelio \ <jue-
dandose con un braz .o sobre las esjialdas del obisjio entraron den 
tro. S e dijo que hac ia 25 6 26 anos quc no se habian \isto. 

M F . S a i n z , o b . c i t . , p . 1 1 . 
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Al otro dia concluida la misa mavor subieron todos los preben-
dados a ver a su abuelo v darle la b ienvenida. 

Fueron recibidos todos en pie a la puerta dci rcc ibidero, sin ofre-
eeiies asientos, por lo que se volvieron en toda brevedad, reparando 
muv bien todos que asi el trato de uno eomo del otro era niuv in-
lerior al de Grandes de Espafia. Y mas lo acredito que todos los dias 
ba jaba a la catedral a los divinos oficios y se sentaban en un misino 
banco. uno al lado del otro, el padre del obispo v su eriado con 
una l ibrea sucia quc parecia casaca dc soldado muv usada. 

No mudo jamas cle vestido, sino que despues de algunos dias 
coinparecic') con una capa de grana, guarnecida de galon dc oro, 
unos decian que no ei'a su padre, pues en breve no comieron jun-
tos, sino que era su nutricio v padre putativo; otros que era carpin-
tero, pcro dcspues se supo que era maestro mavor cle obras reales 
de ferez. de la Frontera , con lo que se tuvo despues o desde luego 
por iabulosa la noticia cjuc habian espareido los de la sana, dc las 
400 cuarteras de garbanzos v las cuatro leguas de viiia. 

\ o durci nmcho el padrc v el sobrino en Mal lorca , pues este 
—se d i j o — fue remitido a Barce lona y aquel se volvici a su casa y 
se dijo tambicn quc dijo al obispo: " I l i j o , tii va eras malo cuando 
m u c h a e h o " . Con cuva demostracion tan poco cariiiosa v menos corres-
pectivo de un lrijo a un padre, dio motivo de no tenerlas por ta les . ; ; l 

F n c j s o p o c n A i I'A o D I Y S C I U P C I O X D K S U P E R S O N A 

El cronista no idcntificado tantas veccs mencionado a lo largo de esle 
articulo, a pesar de su patente aversicin por cuanto se rc iac ionaba con ci 
obispo Diaz de la Guerra, resulta un testigo de excepcion en cuanto re-
lata sucesos que puclo presenciar persoiialinente o que conocia directa-
lncnte a travcs de testigos presericiales; no scilo es eoetaneo de los hechos 
que relata. sino que es tambieu un agudo \ atento observador. Un ejeni-
plo de ello lo tenemos eu la siguiente descripcion. 

Ya es liora de dar un retrato de este santo prclado. —cpie asi le lia-
maban los tomistas—. Era hombre de un poco mas (juc la regular 
estatcira, delgado, pero con bastantes carnes; cuando vino era de 
pelo negro, pero en bre\ :e lo trujo en grisalo; la sotana le l legaba a 
rnedia pierna, sus zapatos con grandes y euadradas ebillas, su posi-

1 1 B i h l . M o n a s t . t l e l a I t e a l , i i l i . M s . e i t . , p p . I 5 5 - 1 5 G . L s t a e x p v e s i o n d e l p a d i e t a l \ e / 

a l u d e a l o s r u e i r o s i n t e i p u e s t o s e n i a \ t n ' d e l a c a u s a l u l i a n a p a r a a l i o r r a r m u e l i o s s i n s a b o r c s 

a l l i i j o . t u a ' 0 c s t e , c o m o h c r n o s \ i s t o a n t e s , n o s e d c j o c o n m o \ c r n i s i q u i e r a p o r l a s c a r i n o s a s 

s u p l i c a s d e s u p a d r e . 
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tura v eaminar iiray soberbio, su eara algo larga, algo llo.sco, pero 
el mirar era de fiera enojada. — Su voz v cara muv melancolicas, los 
brazos desde los codos por abajo s iemjne altezados por arril)a de-
lante del pecho con el b o n e t e cjue casi le tocaba la cara. v csla nada 
risuena. — F i n a l m e n t e un retrato de un obstinado hercsiarca que 
h a c e empeno de su error y tema. 
Pero al mismo tiemjx) una comj)0.sicion de su cuerpo en el coro 
que j w e c i a un contemji lat ivo cjue a c a b a b a dc abajar de la T e b a i d a . 
vera efigies de un triste hi j iocrita. — Pero bien demostro (juc en sus 
entranas tenia reconcentrada una maliciosisima joonxona, jmes la de-
mostrc) sin j iodcrla esconder en cuantos lances sc le oireciei011 v 
veremos en el discurso de su gobierno.""' 

Es jngando en la oracion funebre va mencionada nnis arriba. licmos 
recogido diversas frases con las que se j n i e d e tejer el rctrato moral de 
este obispo tan insigne como i n e o m j D i e n d i d o \' n i a l correspondiclo en su 

primera dioeesis. 

Yo quisiera ahora rjue os acordaseis de acjuel dia feli/ en que 
lc visteis entrar en esta c iudad ( D e Sigi ienza) , modesto en su vestido. 
moderado en su equrpaje, su rostro lleno d e jmdor \" majcstad, indi 
cios todos de las singulares prendas de su alma. v de la verdacl de 
los iniormes cjue va teniais de su persona. 

Presumo inutil referir los trabajos que sufrio. v su entcrc/.a en 
medio de la contradiccion mas terr ible : l e visteis toclos tan lleno de 
magnanimidad en el combate , como de h o n o r en el triunfo. —- In-
flexible a veces este gran j j relado, condescendiente otras. siemjire 
j )rudente en sus resoluciones, vencio t o d o s los obstaculos. \ acredito 
ser el b ienhechor de sus enemigos. 

Amantc de la virtud, enemigo del vicio v ocio, juzgo pcrdido 
el ticmj^o cjue no emj j leaba en el estudio de las ciencias. o cn l iacer 
fel ices a sus diocesanos, facil i tandoles medios joara que iueran iitilcs 
a la Iglesia \" a la S o c i e d a d . . . Entregose absolutamente al cuidado 
dc su gre\' \" clerecia, asj)irando a su instruccion v santidad. 

Su modestia, su castidad, su caridad fervorosa, sus j irendas todas 
admirables j j resentaran siempre en la historia evidentes iunclamon-
tos de su heroicidad. A vosotros ajielo, o\ ente.s. i j i ie le visteis tantas 
veces c n esa casa cjue sirve de asilo a la niiseria j jubl ica . prestarse a 
las neccsidades de los enfennos , subministrarles el aliniento. socorrer-
los con abundancia . \ dotar con real a j j robaeion. a exj jensas de la 
Mitra dos sacerdotes j jara su consuelo esjiiritual. 

K Ibid., p. 154. 
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Parece dificil i jue estc obis j jo venerable j)rorrumj)iese en tantas 
v tan excesivas maravi l las . . . Moderado sumamente en el gasto de su 
joersona, pobre en su traje, redueido en su familia, pudo e jecutar 
tales j)ortentos en beneficio de los infelices y uti l idad del E s t a d o : 
ademas de que cual otro Melquisedech, sin patria ni padres, jamas 
reconocio parientes que le dominasen, o a quienes enriqueciese ; por-
(jue contemplando sus rentas como un patrimonio rjue debia consa-
grar a Ias urgeneias de sus diocesanos, les devolvio j)or entero cuan-
to recibio de sus manos. Sabio y virtuoso, supo distribuir sus cauda-
les v enseriar las virtudes, dirigiendo a su grey jior el camino recto 
de la salvacion."'"' 

E S T A D O D K L A D I O C E S I S 

Uno de los males que nias pro iundamente afligian la sociedad mallor-
quina era la mutua chvision y la formacion de joartidos hasta el jmnto de 
cjue acjuel estado de cosas puede calificarse de guerra civil j )ermanente . 
donde los crimenes v las venganzas se rej)etian eon reiterada insistencia. 

Los bandos de C a N A m u n t y C a N'AvaIl, capitaneados por las fami-
lias Anglada y Rossinol, involucraban toda la nobleza de Palma v tenian 
sus respectivas ramificaciones en los jmeblos del interior. 

Es cierto que durante el siglo X V I I hubo dos reconci l iaeiones solemnes 
gracias al eelo y diligeneia de los obisj)os fr. Juan de Santander (1632) 
y fr. Tomas de R o c a m o r a (1645) . No menos se esforzaron los padres de la 
Compariia de Jesus, recorriendo la isla predicando misiones populares e 
inculcando la j)az y el mutuo perdon, pero el resultado fue sieni])re 
ef imero. 

Otro de los males endemicos cjue afligian aquella sociedad era el celo 
excesivo j)or conservar las propias j irerogativas y autoridad; muy a rega-
iiadientes se ace j ) taba la autoridad a jena; los subterfugios j iara esquivarla 
\ burlar los decretos eran casi continuos y con freeuencia h a b i a enfrenta-
mientos entre las diversas jurisdicciones: eclesiastica, civil. militar, Incjui-
sicion, ctc . 

Casi siemj)re la controversia versaba sobre motivos que a nuestra vista 
resultarian banales y hasta ridiculos, pero entonces eran considerados de 
muchisima imj)ortancia ( jnecedencias , comj)etencias jurisdiccionales, ete.) ." , T 

El siglo X V I I I abre sus jmertas con la Guerra de Sucesion (1702) ; bro-
tan nuevos motivos de division: los rnutidarios del rev Fe l i j i e V v los se-

» F . D i a z . o b . c i l . , p p . 1 2 , 1 - 1 , 1 5 , 1 8 , 2 1 . 
5 1 P o d r o X a m o n a , F r a n c i s c u R i e r a , Historia de VEsglesia a Mallorca ( M a l l o r c a . 1 9 8 6 ) . 

p p . 2 5 7 - 2 5 9 . 
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guidores del Arehiduque Carlos; estos en su mavoria pertenecian a las 
elascs sociales inferiores, mientras el virrey y el arzobispo eon la nobleza 
defendian ab ier tamenle la eausa del rev Borbon; pero cuando en fTOfi se 
impuso, tras el asalto, la tropa del Arehiduque, el obispo fr. Franc isco 
Antonio dc la Portil la tuvo quc salir para Barcelona, dondc permanecio 
desterrado hasta el fin de sus dias en 171S, de donde fue trasladado su 
cadaver para ser enterrado en la capil la de la Inmaculada Conccpcion dc! 
convento de S. F r a n c i s c o de Palma, a cuva ordcn pertenecia . 

T a n t o la situacion jmlit ica como la prolongada ausencia del prelado. 
tuvieron notable incidencia negativa en la vida eclesiastiea de Mal lorca . 
v de forma muv directa en el desarrollo del rccicn iundado seminario. 

Los claustros y conventos de las diversas familias religiosas, al igual 
que el eabi ldo catedral , las connmidades de beneficiados y el clero en 
general , no quedaron indenmes de los males que aifigian a la sociedad dc 
su t iempo, antes al contrario, en algunos casos los experimentaron en ma-
vor intensidad. 

Asi hal lamos en pleno siglo X \ T f l una profunda escision entre las 
divcrsas ordenes religiosas ante el dilema de tributar o no culto a Ramon 
Llul ! , tema tan vivamente sentido que provoco un desequilibrio en las 
estructuras de la diocesis e hizo romper el trato social entre diversas co-
munidades religiosas, causando tales heridas que jamas volverian a resla-
narse. D e tal mancra habia penetrado en la vida social de Mallorca <JUC 
cs imposible comprender e interpretar los movimientos de la misma sin 
lener presente que los jurados del reino sentian la causa como tan suva 
(jite podemos afirmar cpie Ja Jiisloria de Ja Causa Lulictna se enctienlra en 
las Actas clel Aijuntamicnto de Pahnti que desde final del siglo X V I hasta 
bieri entrado el siglo X I X mantuvieron el ideal siempre anhelado v nunca 
a lcanzado: el triunto de la ortodoxia del Maestro v la gloria dc los altares 
del mart i r . : ! S 

C L J I . T O A L B T O . R A M O X L I . U I . L : : ! L 

Ln 1595, a instancias del re\" F e l i p e I I . terviente devoto v admirador 
de las obras de Ranion Llull , se inicio la causa de beatifieacion \" desde 
entonees el Gran i General Consell v, despues del decreto de nueva planta 
en 171S, el Avuntainiento rnantuvieron a sus expensas en Roma, casi siu 

" s L o i e n / u P t ' r e z M a r t t n e z , " I n t e r \ e n e i t t n d e l i e n e d i e t n X I \ " e n Ia e a t t s t t l u l i t u i a " , Antlut-

logica Annuu 1 4 ( 1 9 6 6 ) , 1 7 9 - 2 4 1 . 

'•" L u r e n z o P e r e z M a r t i n e z , " F r a \ " J o s e l l e r n a n d e z O . F . M . . p o s t t i l t t d o r d e l a e t t u s a d e 

l i o . t l i l i e a e i d n d e K a m d i i L l u l l ( 1 6 S 8 - 1 ( > 9 ( ) i " . EL 2 ( 1 9 5 3 ) . 8 3 - 1 0 5 ; i d . , " F r a y L i u . f . ^\ a d d i n g . 

l > o : . t t i I a d o r t l e l a e a u s a d e b e a t i f i e a e i d n d e R a n t d i i L l u l l M ( i : - , S : " , EL 1 ( 1 9 5 7 1 . 2 6 2 - 2 6 8 : 

J o s e p T a r r e , " U n d o e u m e n t d e l p a p a B e n e t X I V s o b r o e l L u l l i s m e " , EUC 2 0 ( 1 9 3 5 ) , 1 4 2 -
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interrupcicin un postulador, sindic, para que trabajase la dificil causa de 
beatificacion de Ramon Lhril . 

En 1610 sc constituia una junta, integrada por eclesiasticos y seglares 
— q u e luego se l lamaria Causa Pia L u l i a n a — para que se responsabil izasc 
de la bi isqueda de documentos para l levar a termino el proceso, que a 
nivel diocesano se incoaria en 1612 con objeto de probar el culto de que 
gozaba en Mal lorea Ramon Llull desde t iempo inmemorial . 

E l 5 de julio de 1634 U r b a n o V I I I publicci su bula Coelestis llierusa-
lem en la que prohibe el culto priblico de aquellos siervos de Dios si no 
t iene por lo menos cien aiios de antigi iedad. F r a . Juan de Santander , obis-
po a la sazon de Mal lorca (1631-1644) , tuvo que aplicar estas disposicio-
nes en la propia dicicesis y por consiguiente suprimir el culto publico que 
va se daba a S. Alonso Rodr iguez y Sta . Cata l ina Tomas , ac tua lmenle 
canonizados, pero como era gran protector de la Causa Pia Lul iana el 
30 de julio de 163S firmo un decreto autorizando las colectas a favor de 
dicha Causa Pia , cuvos protectores algunos aiios mas tarde (16 de diciem-
bre de 1746) manifestaron a los regidores de la ciudad que habian deei-
dido pedir a R o m a la confirmacion del culto inmemorial dado en Mal lorca 
a Ramcin Llull , supra centum annos ante emanata novissima deereta jiissu 
Urbani VIII in Sacra Congregatione Generalis Inquisitionis. 

Los regidores no solo aceptaron con entusiasmo la propuesta de los 
protectorcs de la Causa Pia , sino que tambien invitaron al Cabi ldo C a t e -
dral para que se adhiriescn a la petieion que pensaban presentar a R o m a . 
Los capitulares en sesion ce lebrada el 17 de febrero de 1747 acordaron 
responder afirmativamente. 

1 6 1 ; L . P e r e z . " L a C a u s a L u l i a n a e n R o m a d u r a n t e e l r e i n a d o d e F e l i p e I I " . Anthologica 
Annua 1 0 ( 1 9 6 2 ) , 1 9 3 - 2 4 9 ; J . R o u r a , Posicion doctrincd dc fratj Nicolcis Etjmcricli O.P. cn la 
poiemica hdiana, C o l e c e i o n d e m o n o g r a f i a s d e l I n s t i t u t o d e E s t u d i o s G e r u n d e n s c s I T I ( 1 9 5 9 ) ; 
J a i m e C u s t u r e r . Disertaciones historicas del culto inmemoiial del bectto Rayniitndo Lulio ( M a -
l l n r e a , 1 7 0 0 ) ; A n t o n i o R a y m u n d o P a s q u a l , Vindiciae Lullianae ( A v i n o n , 1 7 7 8 ) , 4 v o l s . ; B a r -
t o l o m e R u b i , Dctvid Balear contra el gigante de la Verclad sin rcbozo, M s . A r c h i v o d e l a 
C a u s a P i a L u l i a n a , A r c h i v o D i o e e s a n o ; S c b a s t i a n R u b i , La vcrchtd sin rchozo. Manificsto cn 
que se dcclarcln los molivos que hc.n tenido los Rdos. Padres del real convento de Santo 
Domingo clc Ici ciudacl de Pahna, reino de Mallorca, para no cantar un Te Deum a honor 
del venercible Rcnjmundo Lulio en cl dia 24 de henero de 1750, M s . 9 8 d c l a C a u s a P i a 
L u l i a n a , A r c h i v o D i o c e s a n o . T a m b i e n s e h a l l a e n l a B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a d e V a l e n c i a , 
M s . 1 0 4 ; J o s e P o u M a r t i , " P e r l a g l o r i f i c a c i o d e l B . R a m c m L l u l l c n e l s e g l e X V I I " 
EF 4 6 ( 1 9 3 4 ) , 2 6 9 - 8 9 ; i d „ " S o b r e l a d o c t r i n a y c u l t o d e l B e a t o R a m m i L l u l l " . Arch.iro 
Ibero Americcmo 1 6 ( 1 9 2 1 ) , 1 5 - 1 9 ; Actas del Ayuntamiento tj Cartas ij Pedimentos. " S o n l a 
m e j o r t u o n t e p a r a e s t u d i a r e s t o s i r e r c a n c c s " A r c h i \ ' o M u n i c i ] ) a l d e P c d m a . e f . L . P e r e / , 
" I n t e r \ c n c i c m " (vid. l a n o t a a n t e r i o r ) , p. 2 0 6 ; D a l m a c i o M o l l , Elencus auctorum de Raij~ 
mundo lctcpientittm, cum Citittione librortim et locorum ut rAdectntur et legantur. Qui malc 
contincnlur dc illo. hoc signo notctntur * , M s . A D M , M S L / 1 9 1 , f s . 6 0 4 - 6 1 6 ; i d . , Breve rc-
lacion de las razones que ctsisten ct los religiosos dominicos del reino de Mallorca para man-
tcnersc en una mcra suspension negativa respecto de los cultos que en el dicho reino se 
tributa de mttcho tiempo a Raymundo Lulio, que dicen beato, M s . A D M , M S L / 1 9 1 , f s . 
5 3 5 - 6 0 3 . 
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En la j j r imavera de aquel mismo aiio los regidores nombraron a fr. Pe-
dro Antonio Riera y fr. F rane isco Vich procuradores de la causa que debia 
ventilarse ante el ordinario de Mal lorca j jara probar cl culto ininemorial ; 
estos obtuvieron asi mismo l icencia del propio superior provincial que lo 
era fr. Pedro V a q u e r ; por lo cual se presentarou aute el prelado D . Jose 
Autonio Zepeda , solieitando la ineoacion del proceso para probar el referi-
do culto inmemorial . 

El prelado por su parte nombro promotor fiscal de la causa al Rdo. Ma-
"111 Roig Pbro . beneficiado en Santa Cruz; igualmente nombro notario ae-
O O * O 

tuario a D . Miguel Almar, notario aj jostolico, y cursor de la causa a 
D . J u a n Duran Pbro . E l 1 de octubre de aquel mismo aho el obispo de 
Mal lorca firmo la Sentencia ciefinitica sobre el culto inmemorial dado en la 
diocesis a Rainon LIuII. 

Ideo et alias, Christi noniine re j jet i to, dicimus, decerninius, deelara-
inus, pronuntiamus et definitive sententiamus constare dicto venera-
bih Servo D e i Beato R a v m u n d o Lull io exhibcri et exhibituni iuisse 
cultum supra centuin annos ante praedicta dccrcta , et hoc seieu-
tibus et tolerantibus ordinariis Maioricensis dioecesis, ac proindc cau-
sam istam versari in casu excc j j to a praedictis decretis sanctae me-
nioriae Urbani Papae V I I I super non eultu, ct propterca declaramus 
in huiusmodi causa nullo modo contraventum sed sufficienter pari-
tum fuisse j j raefat is decrctis , et ita diciinus, deecrnimus, declaramu.-., 
pronuntiamus et definitive sentent iamus . . . Ita j jronuntiavi ego Joseph 
Antonius, e j j iscoj jus maioricensis , judex ordinarius. 1 , 1 

Los lulistas quedaron aiucinados con esta sentencia, tonuindola como 
preludio del triunfo definitivo que obtendrian en Roma, j jero alli los cu-
riales. igual que los mismos lulistas. estaban convencidos de la antigiiedad 
del culto, y (jue suj jeraba eon creces el periodo prescrito j jor Lhbano V I I I ; 
pero era imjJrescindible la solucion de otro probleina: la ortodoxia doctri-
nal luliana. 

Los tres grandes escollos, va proverbiales en el historial de esta causa. 
lo const i tm en Nicolas E\mer ic l i , 1 1 S. Rober to Be lannino \- el cardeual 

' " T o m a n i o s la r e l c i e n c i a d e I... P e r e z , ' * I n t e r \ e n e i o n " [cicl. n . 3 8 ' . p . 1 9 8 . e l e u a l a d \ i ( i l r 

I | u e l a s i i i t t - u c i a s e h a p u b l i e a d o a n t e r i o r t i R i i t e \ r e n i i t e a I . . P e r e z , " I . o . s F o n t l o s i n a n i i s i ] i l n s 

l n H a i i o s d e M a l l o r e a " . EL 2 ( 1 9 3 8 ) . 2 0 9 - 2 2 6 , 3 2 5 - 3 3 4 : 3 ( 1 9 5 9 1 . 7 3 - 8 8 . 1 9 5 - 2 1 1 . 2 9 7 - 3 2 0 : 

4 ( 1 9 0 0 ) . 8 3 - 1 0 2 . 2 0 3 - 2 1 2 . . 3 2 9 - 3 4 6 ; 5 ( 1 9 6 1 ) . 1 8 3 - 1 9 7 , 3 2 5 - 3 1 8 ; 7 ( 1 9 0 3 ) . 8 9 - 9 0 . 2 1 7 - 2 2 2 . 

* ' J . R o u r a , o b . c i t . 

'-' S . K o b i i i o l U l I a n n i n o . Dv sviiploiihits vcilcsia^Ucis; i d . . Srntnui cttusav lUiimuniH 

Lulli; M i n u e l U a t l l o r i , " E n t o r n d e 1 ' a n t i l u l i s m c d e S a n t R o b e r t B e l l a r m i n o " , EL 1 ( 1 9 5 7 ) , 

9 7 - 1 1 3 ; M a r i o S e a d u t o , " L a i n e z e l ' I n d i e e d e l 1 5 5 9 . L u l l o , S a b u n d e . S a v o n a r o l a , 1 ' r a s m o " , 

Arctiicunt Ilisttnivuin Sovivtaiis Jvsu 2 4 ( 1 9 5 5 ) , 3 - 3 2 , c i t a d o p o r M . V a l l o r i , o b . c i t . 
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Prospero Lambert in i , que mas tarde sera el j )apa Bcnedic to X I V ; este ojri-
naba que los obispos de Mal lorca habian tolerado el culto para ev.itar 
males mayores : "Quidquid sit de cultu atcjue ejus antiquitate una cum 
ejiiscojiorum maioricensium tolerantia, nunquam fortasse dimissa majorum 
timore malorum, memoratus Raymundus Lullus inter beatif icatos recenseri 
non j jo test" . Afirma, eomo vemos, cjue a j iesar de tal tolerancia no se puede 
tener a Ramon Llull j)or bea t i f i cado . 4 3 

Poco antes de publicarse en Mal lorca la Sententia definitiva, se divul-
garon cojrias de una obra anonima, actualmente atribuida al dominico 
Sebastian R u b i : Aliquae observationes super cultit qiti Raijmundo Lullo in 
Majorica cxhibelur, cuyos datos fueron aprovechados j)or Benedic to X I V 
en su carta Avendo Noi. R u b i achaca a los hdistas el que solo se hayan 
j)rcoccq)ado de rccoger declaraciones testificales sobre el culto y no havan 
tenido en cuenla la j)arte doctrinal y advierte cjue este procedimiento co-
sechara un rotundo fracaso ante la Sagrada Congregacion de Ritos. 

Otra corporacion mallorcjuina debemos mencionar entre las cjue se dis-
tinguieron jior el entusiasmo mostrado j)or la causa lul iana: nos referimos 
a la Universidad Luliana, cuyo claustro de j)rofesores, al igual cjue la 
mayor j)arte de sus alumnos deseaban vivamente la culminaeion feliz de 
este asunto. 

D. Agustin Antich de Llorach , rector de la Universidad Lul iana, y 
D. Jose Borras Pbro . catedrat ico de teologia en la misma, al unisono 
con los regidores, piden al sumo pontifice confirme con su s u j n e m a 
autoridad el culto luliano, gracia cjue l lenaria de alegria los corazo-
nes de todos los catedrat icos v alumnos de la Universidad. tpie con 
toda razon cs llainada Luliana (8 dic iembre de 1 7 4 9 ) . 1 4 

Benedic to X I V que a la sazcm se ha l laba en el solio j)ontificio, quiso 
vcr con sus propios ojos tj pesar con su alto juicio Jo contenido en el Pro-
ccso, segun relacion del postulador de la causa. 

E l j jontifice al firmar cl nombramiento de j jonente o relator de la 
causa el cardenal Portocarrero, jmso una condicion sine qua non: el exa-
men de cada uno de los escritos de R a m o n Llull v la revision de todas 
sus obras : 

Mac statuta lege ut, ante q u e m c u m q u e actum et sic ante Signatu-
ram commisionis, ab eodem eardinali el igantur revisores operum cons-
ci iptorum a Servo Dei , n e c ad ulteriora procedatur nisi expleto exa-

" R e n e d i c t o X I V , De sercorum Dei beatificatioue, t o m . I , l i b . 1, c a p . 4 0 , n u m . 4 . 

" L . P e r e z , " I n t e r v e n c i o n " (cid. n . 3 8 ) , p . 2 0 0 . 
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mine et reportata approbat ione operum tam cditorum quam aliorum 
quorumque ab eodem Servo D e i conscriptorum. 

A partir de ahora, este sera el escollo que hara fracasar todos los cs-
fuerzos de los lulistas mallorquines, aunque es preciso reconocer que la 
medida tomada por el p>apa es razonable y se exigia en otros casos simi-
lares. No es de extranar que los postuladores procurasen por todos los 
medios obviar este requisito al comprender quc se t ra laba de un cstudio 
muv laborioso plagado de dificultades, las cuales comprendia Benedie-
to X I V , que las reduce a los siguientes apartados: 1) en primer lugar el 
gran numero de obras escritas por R a m o n Llull , de muchas de las cuales 
se ignora el paradero; 2) la contradiccion que existe entre los crit icos; y 
3) que el merito de las mismas es muy discutido. como expresa nmy bicn 
Vicente Paravieino al decir que algunos las rechazan por nocivas y otras 
las toman como caidas del c ie lo : " D e libris ejus non una opinio fuil , ple-
risque accusantibus, quasi ineptos noxiosque; alii defendunt quasi elapsos 
de coe lo" . 

L a revision de los escritos lulianos exigida por Benedic to X I V produjo 
gran desaliento entre los lulistas, pues no se les escapaba la dificultad que 
ello supone y lo sabian por experiencia : en t iempo de Paulo V se habian 
examinado veinte obras y los resultados fueron fatales; ahora va echaban 
sus calculos pero sin ponerse de acuerdo, ya que mientras unos afirmaban 
que las obras de Llull eran mas de cuatro mil, los mas scnsatos redueian 
notab lemente estas cifras. Convencidos como estaban de la ortodo.xia de 
la doctrina del Maestro , de b u e n a gana hubieran inieiado el exarnen prc-
ceptuado pero se arredraban ante la magnitud del trabajo; el mismo deseo 
de conseguir la canonizacion fue causa de que todavia Ramon Llull no 
este beati f icado. 

Asi estaba el asunto en sus relaeiones con la Santa Sede ; cn el ambito 
local hemos visto como el 1 de octubre de 1749 el obispo D . Antonio 
Zepeda y Castro habia firmado la Sentencia clefinitiva cuvo proceso se 
remitio a R o m a . 

Con ocasion de este proceso y en sede vaeante ocurrida en 1750 por 
traslado del obispo a Coria, procuraron los jurados de Mal lorca la difu-
sion del culto por toda la isla para que fuese general en toda ella; eola-
boro muy eficazmente el Cabi ldo Catedral , que momentaneamente ejer-
cia la jurisdiccion episcopal , y como acabamos dc ver. sentia gran entu-
siasmo por la causa. 

Se convoco una procesion general de aceion dc gracias por el bene-
ficio de la Iluvia que necesi taban, atr ibuvendo a la mtercesion del venera-
ble Ramon Llull el alivio experimentado en los campos. Ncgaronse a con-
currir a semejante culto publico los religiosos dominicos a quienes los 
jurados como patronos de la Universidad privaron de sus catedras cn las 
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que fueron reintegrados j>or Real D c c r e t o de 4 de mar/.o de 1761, en q u c 
S .M. . teniendo por justa su resistencia al citado cidto, mando les fueran 
redimidas todas sus vejaciones. 

Fl jxrjxi C lemente X I I I j iromulgo dos deeretos jrara que se prosiguiese 
esta causa a instancia de! jxistulador: una con fecha 18 de junio de 1763 
v otro en el aiio 1768, refiriondose exj iresamente al de Benedic to X I V , \ 
advirticndo tjuc nada se innovase en el culto de Ramon Llull ni se infiric-
se de sus decretos cosa alguna en j x m t o a beatif icacion formal o equi-
valente. 

Los jurados creyeron, o afectaron creer, quc estos tlecretos eran apro-
bacion formal o equivalente del culto de Lul io , y j)or consiguiente, era 
licito colocar imagenes, erigir altares y celebrar fiestas cn los oratorios pu-
blicos sin mas peimiso ni l icencia que la suva. D e aqui resulto aumen-
tarse notablemente el citado culto, siguiendo la practica de ce lebrar j)ro-
cesiones, cantar los himnos jiropios de los martires en honor v alaban/a tlc 
Luho, fundarse cofradias ba jo su patrocinio v celebrarse multi tud de no-
venas jxira j iedir su intercesion. 

* J .emos creitlo imprescindible esta disgresion j jara ensenar cual era el 
estado de la cuestion en el momento de l legar a Mal lorca Dou Juan Dia/, 
de la Guerra . va que de otra manera resulta dificil comjirender la suieida 
j)ertinaeia de los jurados que de nada sirvio sino joara alejar todavia mas 
el dia tan sus jmado de la glorificacion de nuestro inelito ipaisano. como 
tamjxico se exj j l ica el infat igable celo del prelado (jue eslando en Rorna 
habria averiguatlo cjue si no fuera jxir motivos politicos tle la Santa Sede, 
esto es, jior benevolcnc ia j iara con el re\' Fel i j )e II v sus sucesores. va 
hace tiemjxi se h a b i i a datlo carjxetazo al asunto; aunque c ier tamente era 
tomista. no se movio j)or motivos tle escuela sino por ra/.ones juridieas : 
unicamente urgio se cumpliesen los detretos. 4-"' 

Es te es el jrunto de arrancjue de la frialdad con quc fue recibido. de 
la escasa colaboracion que encontro \' de las duras j iersecuciones (jue 
tuvo (jue soj jortar el obis j jo Dia/. de la Gucrra ; de atjui nacen todos los 
intentos tle hacer abortar cuanto emjirendia el j irelado para bien de sus 
diocesanos v de interj iretar torc idamente todas sus intenciones \ j)ro\ee-
tos; cstc es el moti\'o (jue indujo a los jurados tlel reino a sujrlicar a S .M. 
"se sirviese dar a nuestro obispo mejorcs fehgreses \- n i a s de su gusto q u e 
los mallorcjuincs". '" 1 

[uan R O S S K L L O L L T T E R A S 

M . B a t l l o i i , " E i i t o r n d e 1 ' A n l i l u l l i s m e " (viil. n. 3 8 1 . p . 9 8 . 

A l v a r o C a m p a n e r , Cwnicon Mmjoricense ( P a l m a , 1 8 8 1 ; 2 . " e d . , 1 9 6 7 ) , p . 5 7 1 . 
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A. BONNER 

L A C R O N O L O G I A D E L S ANYS 1303-130S 
1 D E D E S T A D A A P I S A D E R A M O N L L U L L 0 

I. Vestada de Ramon Llull a Pisa i el segon viatge a Nord-Africa. 

L a cronologia que tradic ionalment es ddna 1 dels anvs 1305-8 en la 
vida de Ramon Llull ens vol fer creure cinc coses bastant improbables : 

1) Q u e no escrigue cap obra entre les parts I -Y de 1'Arv generalis ulti-
ma del novembre de 1305 i l'Ars brevis del gener dc 1308,- un periode 
de dos anys i un mes! E l viatge a Bugia no omplc sind una part — m e n v s 
de la meitat , com a m a x i m — cfaquest misterids i inexplicat buit. 

2) Q u e llavors durant els c inc primers mesos de 1308 escrigue les se-
sjiients vuit obres : * 

111.77 Ars brevis - gener, Pisa. 
111.78 Ars brevis quae est de inventione juris - gcner, Montpel ler . 
111.79 Liber de venatione substantiae, accidenlis et compositi - febrer , 

Montpel ler . 
111.80 Ars generalis ultima (Parts V I - X I I I ) 1 - marg, Pisa. 

0 T r e b a l l r e a l i t z a t e n e l m a r c d ' u n p r o j e c t e c V i n v c s t i g a c i o p e r l a C A I C Y T . 
1 S c n s c e x c e p t u a r l a q u e d o n a l s m e u s Selccfcd Works of Ramon JAuU ( P r i n c c t o n . 

1 9 8 5 ) , p p . 4 1 , 4 4 - 5 . 

-' A m b f e x c e p c i o d e l hiber dc universidibus ( o Introductoriuin magnac Arfis generalis) 

q u e e n t e o r i a d a t a d e l m a r g d e 1 3 0 6 . C r e c q u e L o l a B a d i a b a o n c e r t a t q u a n d i u e n l a 

s c v a c d i c i o d e l a v c r s i o c a t a l a n a d ' a q u c i x a o b r e t a . El "Liluc dc dcfinicions", opusclc di-

daclic Itd-lid dcl segle XV ( B a r c e l o n a , 1 9 8 3 ) , p . 3 3 , q u e " e s u n a o b r a p a r a l u l l i a n a , u n a 

b a r r e j a d e r e s u m g e n u i d c 1 'Art i d e s u b p r o d u c t e d i d a c t i c o - c s c o l a r " . A i x i c p i e ĉ s m e s u n a 

c o m p i l a c i o x^osterior d e m a t e r i a l g e n u i , C]ue u n a o b r a c j u c L l u l l e s c r i g u e a t a l i c j u a l d a t a . 

A n i e s a m e s , l a d a t a , q u e n o m e s c s t r o b a e n d u e s i o n t s d c l s s s . X V I i X\ I I c j u e d i s c r c -

j ) e n e n t r e e l l e s ( 8 d e m a r g i c l S d c m a i g ) , e s d o n a d a e n u n a l o r m a p o e u s u a l p c r a L u l l 

( d i a d c l m e s i e a p M o c d c c o m p o s i c i o ; v c g e u ROL X I I 169, v a r i a n t s ) . 
3 D e s c a r t a m e l Liber ad memoriam confirmdndam c o m a a p o c r i f : v e g e u EL 2 6 ( 1 9 8 6 ) , 

9 1 - 2 . E I s n u m c r o s s o n e l s d e l c a t a l c g d ' o b r e s a l m c u Selectcd Works, yri. 1 2 8 3 - 5 . 
4 L e s r a o n s p e r s i t u a r l e s P a r t s I - V d c 1 ' A r s gencralis ulliiuti a i ' a n y 1305. i l c s r c s l a n t s 

P a r t s V I - X I I I d e s p r e s d e l a t o r n a d a d e B u g i a , l e s h e e . x p o s t c s a EL 2 6 ( 1 9 8 6 ) , 8 7 . 
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I I I . S l Disputatio Rai/inuncli christiani cl Homeri* saraceni - abril , 
Pisa. 

I I I . 8 2 Lihcr de centum signis Dci - maig, Pisa. 
I I I .S3 Liber clericorum - maig, Pisa. 
I I I .84 Ars compendiosa Dei - maig, Montpel ler . 

No totes aqueixes obres sdn editades, perd comparant folis de Mss. amb 
els d'obres ja publicades, b e calculat que farien un total de 1220 pagines 
com les de ROL. Aixd equival a una mit jana de 244 pagines per mes. Ara 
be, allrcs pcriodes d in tensa activitat creativa per part de Llull ( I I , 1309-
8/1310. 10/1310 - 2/1311 o 4/1311 - 9/1311) ens donen una mit jana de de-
vers 50 pagines per mes. F ins i tot Vepoca que va des de 10 1308 fins a 
1/1309, que ddna una mit jana de 80 pagines per .mes , " no arriba a la tercera 
part de la mil jana cVaquests einc primers mesos de 1308. 

I aixd es scnsc comptar cls tres vialges (Pisa-Montpel ler pel gcner ; Monl -
pellcr-Pisa pel febrer ; P isa-Montpel ler altra vegada pcl maig) que aqueixa 
cronologia suposa, ni tampoc la intensa activitat de predicacid a Pisa (i G e -
nova) en favor cVuna croada de que parla la Vida coctania, factors que al 
meu veure acaben dc fer la cronologia tradicional del tot hnprobablc , si 
no gaircbe impossible . 7 

3) Amb aqucsta cronologia tradicional, la Disputatio ( I I I .81 ) , que en 
tcoria Llull lorna redactar tot cVuna desprcs de perdre'n una primera vcr-
sid en el naufragi davanl el Port Pisa, ha cVesperar c|ue ell hagi esei i t 
quatre altrcs obrcs i que hagi deixat passar tres mesos, cosa quc tampoc 
em sembla inolt raonable . 

4) L a cronologia tradicional tambe ens vol fer creure que uns sis 
mesos despres de la dissolucid del T e m p l e per F e l i p I V de F r a n c a (succcida 

S e g o n s 1 ' e c l i c i o c n i e t e c n p i c p a r a c i o c l H a u n u n d u s - L u l l u s - T n s t i t u t cle F r c i b u r g , e s a i \ i 
q u e s V \ s c r i u e n e l s M s s . m e s a n t i c s . ; F c r n a n c l o D o m i n g u c z d i u r p i e e l p r i m e r e n e s c r i u r c 
Ilamar f o u P r o a / a a l s c u c a t a l c g d ' o b r e s l u l l i a n c s . 

" S i i n s i s t i m a c r e u r c c j u e l a p r i m e r a o b r a , I \ ' . I - Librr clc noc/.v fallaciis, l o u c o i n e n r a c l a 
e n e l m a t c i x m c s d ' o c t u b r e c n ( j u e l o u a c a b a d a . S i s ' i n i c i a a l m e s a n t c r i o r , l a m i t j a n a d a v a l l a 
a 6 4 . L Y i n i c a x i f r a q u e s ' a p r o x i m a a l q u e d i s c u t i m e s l a d e l s 6 m e s o s d c l a c o m p o s i e i o d c 
VArbre clc cicncia, q u e h e c a l e u l a t q u e o c u p a r i a u n c s 1 . 3 0 0 p a g i n e s d e l e s d e ROL, c s a 
d i r u n c s 2 1 7 p c r m e s ; p e r o a i x o c s u n a s o l a o b r a , c r u n a a r c j u i t e c t u r a r c p c t i t i \ a , i n o v u i t 
o b r c s ( l i s l i n t c s . q u c e s t o t a u n a a l t r a e o s a ; i n i a q u i a r r i b a m a l a x i f r a d e 2 4 1 j i c r a l 1 3 0 S . 
F i n a l m c n t r c m a r c a m q u c I l i l l g a r t h a l s c u Ranion Lttll tincl Lullism in. Foiirlccnth-Cenlinij 
Francc ( O x l o r d , 1 9 7 1 ) , p . 9 8 , n . 2 0 2 , j a h a \ i a n o t a t c j u e l a p r o d u c c i o l u l - l i a n a e n e l s j u i -
m c r s i n c s o s d e 1 3 0 8 h a \ i a c s t a t " i n c r e i b l c r n e n t r a p i d a " . 

7 M ' h a n s u g g e r i t l a i w s s i b i l i t a t c j u c L l u l l h a g u c s a n a t a M o n t p c l l c r a m b c l p r o r i o s i t d c 
r c e u j H r a r o b r c s e o m e n e a d c s a b a n s d e l v i a t g c n o r d - a f r i c a - i e n c a r a n o e n l l e s t i d e s . A i . x i n o 
l i a u r i a c s c r i t lolcs a q u e s t c s 1 . 2 2 0 p l a n e s e n e l s c i n c p r i m e r s m e s o s d c 1 3 0 S , i l a c r o n o l o g i a 
o r i g i n a l s e r i a s a n a b l e . P c r o r . p c r c n i c \ a c o n s i g n a r e l l e t d Y s c r i u r e u n a ( j b r a c n c l u e s t a n d e s 
n o m e s a YArs grncrtdis ultinui'? K l s c o l o l o n s d e l e s a l t r c s o b r e s s o n b c n c x j i l i c i f s , i n i m i c s 
d o n c n u n a d a t a . A m c s a m e s , c m s e g u e i x s e m b l a n t u n e x c c s f c b r < ) s d ' a c t i \ i t a t , i s o b r c l o t 
d e \ i a t g c s , c s p c c i a l m e n t e n p l c h i v e r n ( v e g e u 1 ' a p a r t a t I I I m e s a\ a l l ) . I f i n a l n i c n t e n c a r a 
q u c d a r i r n e l s p r o b l e m c s d c l s ax^artats 1 ) , 3 ) , 4 ) i 5 ) aqui. 
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1'octubre de 1307), un dels esdevenhuents mes sensacionals i eomentats 
d'aquestes decades , R a m o n Llull encara seguia tranquil lameiit recomanant 
la reuiiio del T e m p l e a m b altres ordes similars dins una sola orde religiosa 
militar. E l lector nomes lia de repassar les quatre linies de la Disputatio 
i del Liber elericonun sobre el tema per conveiicer-.se de la iniprobabil i tal 
d'aquest f e t . s 

5) F i n a l m e n t la cronologia tradicional ens vol fer ercure que Llull 
escrigue YArs breois, " q u a e est imago Artis generalis, quac sie inl i lulatur : 
' D e u s , cum tua summa perfec t ione incipit Ars generalis' " abans d h a v e r 
eompletat 1'obra major. 

Per a fer front a tal ciimul dunprobabi l i ta t s , hi ha una solucio relativa-
ment senzil la : suposar que mentre LIulI estava a Pisa emprava el sistema 
pisa de datacio ." Aix6 vol dir q u c seguiria datant al> anno incarnationis 
Domini, pero en l loc d'usar el sistema florenti que normalment trobam a 
les seves obres (i que era normal a Ia Corona d'Arago), en el qual I'anv 
comencava al 25 de maro que seguia al primer de gener del nostre comput 
modern, comencar ia l'anv a la mateixa data del 25 de mare, perci nou 
rnesos anteriors al nostre primer de gener. Amb aquest sistema un Ms. datal 
entre el primer de gener i el 24 de marc de 130S tendria el mateix anv en 
el nostre comput modern, mentre que un dalat entre e! 25 de niarc i cl 
31 de desembre de 130S tendria un anv menys, es a cbr correspondria al 
nostre 1307. 

Per que enipraria Llull tal s istema? Senzil lament pcrquc es trobava al 
bell mig de gent que calculava aixi. No hi ha res mes natural <p.ie demanar 
" A quin dia som a v u i ? " i acceptar la contesta del teu vei. A 1'Edat Mit ja-
na no existia un calendari estandarditzat ; 1 1 1 el viatger esperava canvis d'un 
lloe a 1'altre. T a m b e hem de pcnsar que el Bea t acabava daterr i lzar d'un 
pais musulma amb un calendari totalment di ierenl . despres d i in \iatgc 
suficientment dramatic per desorientar qualsevol. f finalment. pei(|ue. si 
datam les obres pisanes aixi, tenim una suecessio cronologica bastant mcs 
coherent i probable en la vida de Ranion Lhil l . 

Primer, aqueixa nova datacio fa que lcs (piatre obres anteriors a VArs 
compendiosa Dei de la llista mes amunt (cs a dir FIl.SO - -S3) se situaran 

s E s t r o b e n a MOG I V , 4 7 7 = I n t . v i i , 4 7 , i a Olil, I . 3 8 5 , r e s p e e t i \ a n i e n t ; \ e g e u 
H i l l g a r t h , o b . c i t . , p . 1 0 1 . fis H i l l g a r t h m a t e i x q u i . d c s p r d s d c t c n i r l ' a m a l ) i l i t a t d c l l . g i r 
a q u e s t a r t i c l c , m ' a s n g g e r i t e l p r o b l e m a d ' a q u e i x e s d u e s m e n c i o n s d c t T c m p l e . c o s a q .ue n o 
s e m ' h a \ i a o c o r r e g u t . 

" A m b ai .xd n o t o r n a m r c i n c i d i r c n l a s u g g e r c u c i a d c B . S a l \ a , l c t a a l s e u a r t i e l c " L a 
c r o n o l o g i a e a t a l a n a c n l a E d a d M e d i a y l a m u c r t c d c l b c a t o R a i n d n L l u l l " , SMIi 0 ( 1 9 5 1 ) . 
3 1 - 6 9 , d e r c o r d c n a r loUi l a c r o n o l o g i a l u l l i a n a b a s a n t - s c c n c l c a l c n d a r i p i s i d c a j a r o -
b u t j a d a a m b r a d p e r .1. S t o h r a ROL I , 2 2 - 3 i o e r P l a t / c c k a P l a I , 5 - 0 . X o m c s s u g g c r i i n 
q u c , m c n t r e l o s a P i s a , r o d c j a t d e n i s a n s . l a r i a e o m c l l s . 

io p c r e s s c r m c s c x a c t e , h i h a \ i a s e t c a l e n d a r i s d i s t i n l s ( c s a d i r s c t d a t c s d i s l i n l c s pvv a 
1 ' i n i e i d c r a n y ) a E u r o p a a 1 ' E d a t M i t j a n a ; v c g c u A . C a p p e l l i . CronologUi, Cronourufiil 
e Calendario Pcrpctuo ( M i l a : H o e p l i 4 . " e d . . 1 9 7 8 ) , p . 1 1 . 

http://conveiicer-.se
file:///iatgc


74 A. BONNER 

a 1'any 1307 , ' 1 i aixi tcndrem una successid de c inc obres escrites a Pisa, 
seguides per tres escrites a Montpel ler , amb nomes un viatge enmig. Segon, 
tendrem dues obres, la Disputatio i el Liber clericoruni, que pai ien dels 
templaris quan 1'orde encara existia. I tercer, tendrem YArs brevis escrita 
despres de 1'obra de la qual es un compendi . 

Si datam la Disputatio a Fabril de 1307, perd, haurem d'avancar el 
viatge a Bugia cap a l'any anterior, coineidint aixi amb la cronologia sugge-
rida fa anvs per Longpre (Lo, eol. 1084) , segons la qual Llull s l iaur ia 
cmbareat per a Bugia a la primavera de 1306 i hauria naufragat davant 
el Port Pisa el novembre del mateix a n y . 1 2 

Aquesta nova cronologia tambe ens obliga a resituar la Lectura Artis 
tpiae inlitulatur Brevis practica Tabulae generalis acabada a Genova . D e s 
les tres possibilitats apuntades a EL 26 (19S6) , 86-7, ara nomcs ens en queden 
dues, les del dia primer de febrer de 1306 o de 1307. L a segona es total-
ment improbable . perque suposa que Llull hauria abandonat Pisa tot d'una 
despres d'arribar-hi arran del naufragi , per viat jar a Genova , escriure-hi 
una obra (a mes, una obra l larguissima), i l lavors tornar de seguida a Pisa. 
Aixd ens deixa 1'anv 1306 per a la Lectura Artis. 

Totes aquestes consideracions ens duen a suggerir la segiient crono-
logia nova. 1 ' ' 5 

Pel novembre de 1305 a Lid escriu: 

111.80 Ars generalis ultima (Parts I -V) . 
I II .1 ,2 Peticio a Clement V (obra perduda) . 

Aleshores viatja a Genova, on el primer de febrer dc 1306 a c a b a : 

l l I .7G.bis [111.54] 1 1 Lectura Artis cpiae intifulatur Brcvis practica Ta-
bulae gcneralis - 1/2/1306, Genova . 

D e Genova, viatja a Mal lorca , i llavors a Bugia a la prinia\era de 1306. 
Lornant a Europa a finals d'an\. A Pisa, a principi del 1307, a c a b a : 

111.80 Ars generalis ultima (Parts V I - X I V ) - final de marc . 
111.81 Disputatio Rai/muncli christiani et Homeri saraceni - abril. 1"' 

" L Y m i c n r o b l c m a a m b a q u c s t a c r o n o l o g i a n o v a e s q u e s u p o s a q u e YArs ccncralis ultinia 

l o u a c a b a d a e n l a d a r r e r a s e t m a n a d e l m e s , e s a d i r e n t r e e l 2 5 i e l 3 1 ( i n c l u s b a m e n t ) d e 

n i a r c . P c r o a l m e u p a r c r c s u n a p o s s i b i l i t a t q u e n o s ' h a t c n g u d a s u f i e i c n t m e i r t e n i u m i i t e e n 

l a d a t a c i o d c l c s o b r c s h i l l i a n e s . A q u c s t s s e t d i e s r e p r e s e n t c n m e s d e l 2 2 " d e l m c s . i p c r 

l a n t h i h a u n a p r o b a b i l i t a t q u e u n a d e c a d a q u a t r e o e i n e o b r e s d a t a d e s p c l m a r c c a i g u i 

d i n t r e a q u e s t a d a r r c r a s c t m a n a . P c l q u e l a a 1 ' A G 1 7 , t a m b e h e m d e t e n i r e n c o m p t e c l i e t 

c u r i o s q u c q u a t r e M s s . d e l s c g l e X V d a t e n 1 ' o b r a p e l 1 3 0 7 ( v e g c u R O L X I V , p . 5 2 7 . 

v a r i a n t s ) . 

V c g e u J . X . I l i l l g a r t h , o b . c i t . , p . 9 8 , n . 2 0 2 . 

O u a n v e a l c a s , d o n a m p r i m e r e l n o u n u m e r o d e c a t a l e g , s e g u i t p e l n u m c r o v e l l e n t r e 

c l a u d a t o r s . 

" E l n o u n u m c r o e s e l m a t e i x q u e v i u e m s u g g c r i r a EL 2 6 ( 1 9 8 6 1 , 9 2 . 

'"' I l i h a u n i i a r a l l e l e u r i o s c n t r c a q u c s t e s d u e s o b r e s e s c r i t e s a l a t o r n a d a d e B u ^ i a 
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111.82 Liber de centum signis Dei - maig. 
111.83 Liber clericorum - maig. 

Durant ]'estiu i tardor de 1307 desplega la seva activitat a Pisa (i a 
Genova) en favor d'una croada, activitat que la Vida coelania diu clara-
ment que fou despres d'baver-hi escrit YArs generalis ultiina i "molts altres 
l l i b r e s " . 1 " Llavors pel gener de 1308 hi a c a b a : 

ITT.83.bis [111.77] Ars brevis. 

D e seguida viatja a Montpel ler , on, comencant pel mateix mes de 1308. 
escriu: 

TII.83.ter [111.78] Ars brevis quae est de inventionc juris - gener. 
ITI .83.quater [111.79] Liber de venaiionc subsfanliae. accidentis e! 

coinpositi - febrer . 
111.84 Ars compendiosa Dei - maig. 

I I . El viatge a Paris entre 1303 i 1305. 

L a Vida coefania ens parla d'un viatge tle Llull a Paris entre la seva 
estada a Genova a principi de 1303 i la seva visita al papa a Lid per la 
tardor de 1 3 0 5 . 1 7 Aquest viatge sempre ha estat tractat com a misterids o 
a lmcnvs problemat ic , i em sembla que nomes hi podem admetre tres possi-
bi l i tats : 

1) Q u e LIull hagues viatjal a Paris tlurant Vestiu del mateix 1303. I l i 
ha un buit tle quatre o c inc mesos entre el maig. <juan acaba la Ldgica 
nova a Genova , i Voctubre, quan a c a b a la Dispulatio fidei cl inteliectus a 
Montpel ler . Dins aquest buit no coneixem cap activitat, exeeptuant la 
possibilitat (i no jiassa d u n a |)ossibilitat, jrerque la data es una conjectura) 
(jue lii acabas cl pctit Liber de modo applicandi novain logicain ad scien-
tiain juris el inedieinae. 

2) Q u e hi hagues anat j)er Vestiu de 1304. on hi ha un buit similar 
entre el Libcr de praedestinatione et libe.ro arbilrio acabat per Vabril i el 
Liber de praedicalione acabat jxd desembre, tots dos a M o n t p e l I c r . ' s 

3) Q u e no hagues fet c a p viatge a Paris durant aquests anvs; es a 

— n n a o l i r a c a b d a l d c l ' A r t i u n d i a l c g a p o l o g c t i c — a m b l c s d u c s <\sc-ritcs d c s p r c s d c la 

t o r n a d a d c T u n i s c a t o r z c a n \ s a b a n s — ) a Taula gcncral i l a Disputacio tlc ciuc .saci*. 
1 0 ROL V I I I . p . 3 0 1 . 
1 7 Vita coetanca, § 3 5 (ROL V I I I , 2 9 0 ) . 

E l b u i t s c m b l a m e s l l a r g — m e s b e s c t m e s o s — , p e r o l i e m d e t e n i r e n c o m p t e q u c 

e l Lihct de pracdiciitione e s H a r g u i s s i m , a i x i q u e s e g u r a m e n t p e r 1 ' o c t u b r e j a 1 ' h a u r i a i n i c i a t . 

L ' a l t r a p o s s i b i l i t a t , d ' u n v i a t g e a P a r i s d u r a n t 1 ' I i i v e r n d e 1 3 0 5 - 6 , despres d e l a c o r o n a c i o 

d e C l i m e n t \" a L i o ( 1 4 d e n o v e m b r e d e 1 3 0 5 ) , p o s s i b i l i t a t s u : 4 g e r i d a p e r H i l l t r a r t h , o b . c i t . . 

p . 4 7 , n . 3 , i R i e d l i n g e r a ROL V , 1 2 1 , e m s e m b l a m e n y s p r o b a b l c n o t a u t p c r l Y r r o r 

d ' o r d r c d ' e s d e \ e n i m e n t s ( j u e a i x o s u p ( \ s a e n l a Vidtt coctdnia. s im ' t m e s b e p e l p o c t e m p s 

q u e q u e d a e n l a n o s t r a c r o n o l o g i a m o s a m u n t . T a m p o c n o h e m c t o b l i d a r . c o m \ e u r c m a 

1 ' a p a r t a t s e g i i e n t , I a i n f r e q u e n c i a d e \ i a t g e s h i \ c r n a l s . 
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dir, que en aquest detall la Vida coetdnia s i iagues e q u i v o c a t . 1 0 E l Prof. Plill-
garth, en una carta, m i i a assenyalat la possibilitat que la Vida hagues 
simplement repetit una formula : per al viatge de 1297-9, "arripuit iter 
Parisius, ibique, Artem suam publiee legens, libros quam plurimos eom-
pilavit" (ROL V I I I , 294) ; per al viatge que diseutim, " D e i n d e profeetus 
Parisius, et Artem suam efficaciter ibi legit, et libros plurimos compila-
vit" (p. 296) ; per al de 1309-11, " . . .Par is ius iter arripuit. U b i et Artem 
suam publiee legit, et alios libros quam p l u r i m o s . . . " (p. 302) . E m sembla 
la hipotesi mes probable , sobretot pel fet que aquest viatge es per altra 
banda totalment indoeumentat , ni coneixcm cap d'aquests " l ibri p lur imi" 
([ue en teoria hi c o m p o n g u e . 2 0 

I I I . Ritine de treball i de viatges de Rainon Llull. 

Arran d o r d e n a r aquesta eronologia i calcular possibles variacions d in-
tcnsitat dc 1'activitat l i tcraria luliiana, he pogut comprovar que, per regla 
general, emprava 1'hivern per escriure, i 1'estiu per viatjar (i per tant, dos-
plegar la seva aetivitat polit ica i propagandist ica) . E r a mes o menys el 
cicle anual dels trobadors, i devia ser general a 1'Edat Mit jana , i sobretot 
en els paisos de 1'ambit mediterrani , amb una mar periliosa i camins en-
faugats a rhivern. Pel que fa a Llull , he pogut elaborar la cronologia se-
giient, donant per cada anv el mes en el qual acaba la seva darrera obra 
de la primavera, i aquell en el qual acaba la seva priinera obra de la tar-
dor o rhivern, mostrant aixi el buil entre tots dos: 

1298: 2 - 8 
1301: 3 - 9 
1303: 5 - 10 
1304: 4 - 12 
1305: 4 - 8 
1307: 5 - 1/1308 
1308: 5 - 10 
1309: 4 - 11 
1313: 5 - 8.'-1 

Anthonv B O N N E H 

1 1 1 L o n g p r e ( L o , c o l . 1 0 8 4 ) j a h a v i a a s s e n y a l a t q u e " E n r e a l i t e , il y a e r r c u r m a n i f c s t e " . 
V c g c u c l s m e u s Selected Works, p . 4 0 , n . 1 5 4 . A q u e s t u s d e f o r m u l e s l i t e r a r i e s e n -

c a i x a b e . p c r a l t r a p a r t , a m b e l c o n c e p t e d e l a Vita coctanea p r o j s o s a t p e l s e s t u d i s d c M a r i o 
K u f f i n i , " I I r i t m o p r n s a i c o n e l l a « V i t a B e a l i Ra>Tnundi L u l l i » " , EL 5 ( 1 9 6 1 ) , p p . 5 - 6 0 , i 
J Y r n a n d o D o m i n g u e z , " I d e a y e s t r u c t u r a d e l a « V i t a R a > * m u n d i L u l i i » " , EL 2 7 ( 1 9 8 7 ) , 
p p . 1 - 2 0 . 

- ' P e r als a n y s a n t e r i o r s a 1 2 9 8 ens m a n q u e u d a d c s ; l ' a n y 1 3 0 2 m a r c a c l final d e l ' e s -
(ada a X i p r c i l a t o r n a d a a E u r o p a , i t e p o q u i s s i m e s o b r e s ; 1 3 0 6 , c o m a c a b a m d e v e u r e , 
c s F a n y d e l \ i a t g e a B u g i a . L e s e x c e p c i o n s a l a r c g l a s o n e l s a n y s 1 2 9 9 i 1 3 1 0 - 1 1 ( e s t a d c s 
a P a r i s , s e n s e i i o c c s . s i t a t dc \ i a t j a r ) , 1 3 0 0 i 1 3 1 2 ( e s t a d e s a M a l l o r c a ) . 
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S . TRIAS WERCLNT 

UN N U E V O M A N U S C R I T O D E L P. R A Y M U N D O P A S Q U A L 

I . Introduccidn 

E n nii articulo " I l a c i a una clasificacion de las obras del lulista P. Pas-
q u a l " 1 resuiuia el capitulo I V (B, I parte) de mi tesis doctoral sobre Fl 
neohdismo fiiosdfico IJ su integracidn europea segun la obru dc frai/ Pas-
cpial (1971) . E n dicho capitulo hac ia un analisis de las manifeslaeiones 
literarias del siglo X V I I I con el fin de definir los generos literarios del 
lulismo setecentista y clasificar seguidamente las obras del cistereiense Pas-
qual. L a clasificacion comprende tres grandes secciones: I. Obras lulistas, 
I I . Obras no lulistas, y I I I . Obras perdidas. Es ta tercera seccion se sub-
divide en tres apartados: el de las obras " re la t ivamente" perdidas. pucsto 
que constituyen capitulos o resumenes de otras obras; el de las obras 
" r e a l m e n t e " perdidas, ya que no se han podido encontrar hasla cl pre-
sente, y el de "obras en proyec to" , obras que, seguramente nunca. Ilego a 
redactar el P. Pasqual . 

E l manuscri to que hov cahfico de " n u e v o " no pertenece a ninguno d e 
los apartados antedichos, va que no cs ninguna de las obras que eonsi-
deraba perdidas ni tampoco en proveeto. Es , en realidad, una obra '"des-
conoc ida" . No aparece citada en los catalogos que en aquel momento use 
(Bover, M. Gelaber t , S. Bove) ni en la relacion de " L o s iondos manuscri-
tos lulianos de M a l l o r c a " - de Loren/o Perez. 

E l manuscri to que hov presento debe incluirse en el apartado V d e 
nuestra clasificacion de las obras del P. Pasqual , rcferente a " la l i leratura 
de t raducc iones" de la seccion de "obras lulistas", ya cjue se trata de 
una (?) o de ia (?) version eastel laua del Liibre de canlichs c.xpositals dcl 
Bealo Ramon Luil per la Venerable Sor (Anna) Maria dcl Santissiin Sa-
grament. 

' E L 17 (1972) , 194-215. 
- E L 2 (1958) , 3 (1959) , 4 (1960) , 5 (1961) , 7 (1963) , 14 (1970) . 
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2. El mauuscrito 

El manuscri to , que se conserva en el Archivo episeopal de Mal lorca . 
consta de tres vohinienes, encuadernados en pergamino, de 210 X E50 mm, 
eon las paginas sin numerar v eon las signaturas respect ivamente 45, 46, 47. 
En el lomo aparece el nombre de "Ven . Sor Ana Maria del Smo. Sacra-
m e n t o " v cn el interior del volumen I reza el siguiente t i tulo: Explicacion 
clc los canticos clel Amigo i/ clel Ainaclo tradttcida en castellano por un 
devoto clel B. Rai/miindo i/ de la Ven., el P. M." Antonio Rcujmunclo Pas-
cual eisterciense. 

El volumen I cmpieza en el cantico 35 v Hega hasta el 61 inclusive. 
El \'olumen II contimia eon el cantico 62 para terminar eon el 73 v el vo-
lunien I I I va desdc el cantieo 74 liasta el 94 inclusivc. AI final del volu-
men III existe una nota en la que se lee : " E s t e liltimo eantico queda iin-
perfecto, eomo tambien lo parece cl 92, por haberse perdido los quader-
nos correspondientes que estaban en poder del confesor de la V e n c r a b l e 
o en poder dc la misma, quando en interin nmrki su confesor ojtie la diri-
gia en esta o b r a " . 

El tcxto de la traduccion del P. Pasqual es mas completo que todas 
las copias catalanas (Bibl ioteca del Avuntamiento de Palma, Colegio de la 
Sapiencia, B ibl ioteca Publ ica de Mallorea) del siglo X V I I I . Sin embargo, 
eoineide lnavoritariamenle eon el manuscri to del siglo X V I I . 

3. El contenido clel texlo pastpialiano 

En el manuserito castel lano del P. Pasqual dcbcmos distinguir c inco as-
peetos diferentes : 

a) Lci tradticcidu 

El P. Pasqual indic .i que aeabo Ia traduccion, empezada eon el eaiiti-
co 35 \ t e a n i n a d a con el 94. el "dia 28 de enero de 1775" . E r a el aiio en 
que el P. Pasi jual. cansado por las difieultades (juc eneontraba la publica-
eion de las Viudiciae. escribe al portugties ( ' enaculo suplieandole hicicra 
gestiones con el fin de editar la obra en Portugal . 

L a traduccion no es r igurosamcnte literal. El propio Pasqual indiea que 
ha obscr\ado "s icmpre el sentido, \ aun las plirascs, en quanto ha sido 
posible" . El texto castel lano mejora el cstilo del texto original catalan. \a 
que ele\a a un lenguaje eulto el caialan \u!gar \ dccadente de! tcxto de 
Sor Ana. 

Por las indieaciones que nos ofreee el P. Pasqual v por lo que he indi-
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cado anter iormente . el cistereicn.se usd para la traduccidn el maiiuscrito 
del siglo X V I I . 

b) Delenninacion dc la cronulugia de la redacciun dcl te.xto cataltin tlc 
Sur Ana 

E l confesor de Sor Ana sefiala en el prdlogo del texlo catalan algunas 
f c c h a s cjuc conviene precisar . Afirma que en 1686'. c revendo convenicnte 
cjue Sor Ana escr ibiera sobre espir i tual idad v despues dc consultar con ci 
confesor extraordinario . el dominico fra\" Y i e e n t e Pel l iecr . decidio que la 
religiosa val ldemosina escribiera la sua vida. Por algunas razones no per-
f e c t a m e n l e ac iaradas cste proyecto no llegd a realizarse. Al cabo dc un 
poco mtis dc un afio, el .setiembre de 1687, /iabJanc/o con algunas rcligiostis 
del con\'ento sobre libro.s de espiritual/dacl, Jes recoinicnc/.i /a lectum dcl 
Blancjuerna de Ramon LIuII. Sin cmbargo, e/ confesor ticnc luegu cicrtos 
reparos cn prestai ies cl libro, no porque no fuera cfc provccho paia clkis. 
sino j>er no privanne de un llihre qtte jo tant esiisno i/ tjtic ah facilitat no 
sen troharia altre. Al final, sin embargo. trobantne ttn altre ijue nte cin-
prcstarcu, los cnvii cl (jue jo leniar 

Sor Ana, a lo largo de sus comentarios al libro luliano clci Ainic i 
Ainat, va relacionando las diferentes etapas de redaccidn con determinadas 
festividades liturgicas. Es to permitid al P. Pasqual deterniinar la cronologia 
de la redaccidn de los comentarios de la religiosa dominica v corregir la 
fecha indicada por el confesor. 

L a redaccidn de los comentarios de Sor Ana se llevd a cabo en dos 
etapas bien diferenciadas: 

La primcra c lapa empieza con la rcdaccidn clel conientario al canto -16. 
pasa al 45 v despucs al 47. siguiendo sucesivamente hasta ci 88. Sor Ana 
indica que entregd ci comentario del cantico 88 al conlesor el clia de San 
Lorenzo (10 de agosto) de 1689. Indica (|uc habia emjiczado la rcdaccidn 

: ! K\ a i u U i s i s d c l t e x t o d c S n r A n a . a c a u s a d c p r e p a r a r u n a p i i i n c r a c d i c i c n d c l n r i i i i n a l 

c a t a ! ; ' i n . p a t n u i u a d a p o r c l A> u n t a i n i c n t o d e V a l l d c m o s s a c o n m n t i \ o d c c c l c b r a r c l t c r c c r 

c c n t c n a r i o d c l a r c d a c c i o n d c l a o b r a d c l a m o n j a \ a l l d e m o s i n a . m e l i c \ a a c o n c l u i r ( j u c 

l a s r e l i f i i o s a s d o m i n i c a s l e y e r o n c l Bltiii<;tir;iia c n u n i M ' c i n p l a r d c l a c d i c i i ' ) i i t\. J c a o B r i n -

l ! a \ i ( 1 5 2 1 1 o c n a l g u n a c o p i a m a n u s c r i t a d c d i c l i a c d i e i i i n p c r t c n c c i c n t c a l s i u l o X \ ' l l . 

c o m o o c u r r c c o n e l i n a n u s c r i t o F - I S d c l C o l c g i o d c l a S a p i c n c i a . p e r t c n e c i e n t r a l s i g l o X V I I I , 

q u e c o n l i r i i c u n a c o p i a d c l Librc ttc Antic i Antat d c a q u o l l a c d i c i ( ' ) n . M o s s e n S a b a d o r 

( ^ a b n e s r c f i i r i i a i d o s c a l a e d i e i o n d r J . B o n l l a \ i . c s c r i b e : " L a t r a d u c c i V ) r s a ! i n n u n a b i r : i m 

s o l s m a l i n r t i a l o l l a Ia l l r n g u a . ,'i n o o u r c a p i i i v a t r a s r s . d r s t r a ! r t : ' a l a s i n t a - i s . a i n i i M l u :i 

d i f u s a n i r i i t r l s c o n c c p t c s l e n t - l o s p e r d i c f c s o m i a . \ a p a c a p i t o l s . i, c u r i p o n n . i c l A i n i r -

A m a t , l i i a l i c a \ c -1 ' s i rk ' s r\ i c l c n t m e n t a p o c r i i s " (ORL I X P r o e m i \ i \ \ P a r a u i : c . s t o d i r d c 'n-. 

m a n u s c r i t o s d c l Libic clc Amic i Ainat p u c d c l e e r s c F . D o n i f n e j n ' / . "I-] l L i f j r c ( r a m i c r 

a i n a t » . R c H c x i o n s c n t o r n d e R a m o i i L u l l i l a s c v a o b r a l i t r r a r i a " . Runcla lv) ( B a i c c l o i i a . 

1 9 8 6 ) , 1 1 1 - 1 3 5 . 
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del comentario al canto 46 el dia 1 de agosto. Cosa cierta, sugiere el 
P. Pasqual , porque en el comentario del cantico 45, ([ue es el segundo que 
comento. refiere lo que le sucedio el dia de San Bar lo lome (24 de agos-
to), mientras lo escribia. Recogiendo nuevas citas, advertimos que el co-
inentario al canto 53 per tenece al 1 dc enero del aiio siguiente v el co-
nientario al 75 coincide con la fiesta dc Xavidad. En el comentar io al 
canto 77 cita Sor Ana la fiesta de San Raimundo de Peiiafort y en el SS 
se refiere al dia de Santa Marta (29 de julio) . C o m o este comentar io estuvo 
eonciuido, segim hemos indicado antes, el 10 de agosto de 1689, deduce 
el P. Pasqual : 1) El comentario al canto 4 6 tuvo que ser empc/ado el 
1 de agosto de 16S7. 2) El confesor, pues, se equivoca al citar el setiem-
bre de 1687 como feeha de entrega del Blanquema a las religiosas, va 
que, por lo menos. debe ser ci julio de 1687. L a conclusion del P. Pas-
qual cs correcta ; pero l lama la atencion que se entretenga en este discur-
so, ya que la misma Sor Ana eser ibe : " q u a n t V . M . porta ci l l ibre dci 
Blanquerna en ci convent fonch la octava de la Visitacio de Maria San-
lissinia (1687) " ; es deeir, entre el dia 2 v el 10 de julio. 

L a segunda etapa debe iniciarsc, segiin los datos litiirgicos de Sor Ana. 
a finalcs de agosto dc 16S9, empe/ando la redaecion del comentar io al 
canto 1 ci 8 de set iembre de dicho aiio. En el comentario al canto 24 Sor 
Ana se refiere a la fiesta de la Asuncion, lecha que corresponde, por tanto. 
al agosto de 1690. En ci comentar io al canto 44 cita ci clia de las Vir<re-

o o 

nes (21 cle oc tubrc) . Conciuido ci canto 44, pasa a la redaecion del comen-
tario al canto 89 \ contimia se«uidamente hasta ci 94. En todo este es-

J o 

pacio de redaccion no c.xiste ninguna referencia de fcchas . Sin enibargo. 
eonchn e el P. Pasqual : 1) Por lo rnucho escrito pareec pocler deducirse 
(|ue ci comentario al canto 94 debio ser redaetado \a en 1691. 2) Puesto 
que el confesor murio en 1692, es de suponer cpie, al menos hasta la i echa 
dc su niuerte, Sor Aua siguio escribiendo otros eantos, l legando, siuo 
hasta ci final. al mcnos hasta imiv avaiv/ado ci te.xto luliano. 
e) Dcjinit:iun ile la jK'isunaiidad inoral <le liainon Llull 

Bajo el titulo "Virtudes v hcchos del B . Ravirnmdo Eulio, (pic mani-
ficsta Sor Ana M. 1 1 del Smo Sacraniento eu la explicacion dc los canticos 
del Amigo \ del A m a d o " , el P. Pasqual presenta, en 145 ci iunciados, un 
l joceto dc !a personalidad moral de Ranmn l.lul!. Este boeeto esta apo-
\ ado cn las imiltiples reierencias ijiie Sor Ana Maria repite insistente-
nieute en sus comentarios. 

Una lectura atenta de los 145 enunciados pennite concretar , cn lorno 
a una idea basiea — L l u l l , enamorado de Dios por ser quien e s — , el es-
tereotipo moral luliano. Enaniorado de Dios, Lhdl adopta una doble acti-
tud respecto dc Dios v resoccto dc los hombres . 
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L a actitud luliana respecto dc Dios eomjiorta la vivencia personal dc 
una scric de virtudes. Por una parte exige un alc jainicnto del mundo: 
arrepentimiento, lucha contra las tentaciones. renuneia de todas las cosas 
mundanas, pobreza, humildad, martirio. Por otra par lc implica Ia union 
con Dios : conocimiento de Dios como Bondacl. contemplacinn exlatica clel 
Amado v de la Enearnacioi i . T o d o cllo supone la definicion clc la santidad 
de Llull'. 

L a act i lud luliana respecto de los demas implica la ciencia \ la caiiclacl. 
L a ciencia luliana pretende enseiiar a los hombres los misterios de la 
fe, mostrar el camino hacia Dios . reparar cl daiio que se haee a la cloe-
trina cristiana. En definitiva, dar a conoeer las virtudes del Amado, su 
obra redentora v testimoniar la mediaeion cle la Yirgen Maria. L a eari-
dad o amor al pr(')jimo supone buscar la convcrsion de las alinas v cl infla-
marlas en el amor de Dios. 

d) La juslificacion de los comenlarios de Sor Ana 

Sor Ana Mar ia es reacia a escribir . qui/as por huniildad religiosa. qui-
/as por rcconocer sus deficiencias culturales. Una v otra vez liene escni-
pulos de coi iciencia en iuiciar la redaccion del conientario al texto luliano 
ante las insistentes indieaciones de su coufesor. Pero. una ve/. tomada !a 
decision, rcitera una v otra \'e/. a lo largo dc la obra el apovo divino para 
la reali/acion dc la cmprcsa . El P. Pasqual , bajo cl titulo dc "Expres iones 
de Christo Sr. Nucstro cn orden a la explicaeion de los canticos dc! Amigo 
\" del Amado, eserita por la Y . M . Sor Ana Maria clel Smmo. Sacramen-
to" , recoge \ ordena cronologicamcnte 102 citas en las quc Sor Ana intenta 
justificar ante si misma v ante los demas la redaccion cle su comentario 
mistico-luliano ;tl Lihre dAmic e Amat. 

Pese a las deficiencias lmmanas , Sor Ana tmiere demostrar que el co-
mentario t ienc una garautia espiritual a causa clcl apo\o cli\ino i|iic ha 
guiado su redaceion. El ordenamiento dc todas las citas clel I'. Fas(|ual 
deinuestra que se subravan dos ideas capi ta lcs : 

L a necesiclad de q u c Sor Ana escriba \ la insisteiicia cn que cumpla 
su tarea con el fin clc cpie Cristo haga "ca thedra cle lu cora/on para ensc-
nar desde cl al mundo todo" . Partt ello, la obra t icne la bendicion de la 
Tr in idad. la eomplaccnc ia del Amado, la proteccion cle la Yirgcn Maria. b i 
guia de Cristo \- comporta tin gran provccho para la sa!\aci<')ii de las al-
rnas, (jtie podran descubrir las ritpiezas espirituales que cscondc el libro 
luliano. 

Precisainenle . por cl caracter di\ino de la obra v el proveeho para las 
aiinas. resalta la oposicion \ la guerra de los esj)iritus del mal con el fin 
de desbaraiar cstos escritos. 
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e) Notaciones biblicas 

A partir del segundo volumen, o sea, desde el cantico 63 al 94, el 
P. Pasqual lleva a cabo una labor exegetica, en el sentido de registrar las 
fuentes bibl icas del texto de Sor Ana, anotandolas al margen. Recogiendo 
todos los datos, es posible determinar la siguiente estadist ica: 

Citas b ib l icas : 153 

Antiguo T e s t a m e n t o : 

Salmos 81 
Sabiduria 1 
Cantar 4 
fixodo 2 
Eclesiastes 12 

Tota l 100 

Nuevo T e s t a m e n l o : 

Evangel ios 34 
San Pablo 19 

Tota l 53 

Las vitas de los Evangel ios corresponden a: Lucas , 14; M a t e o , 13; Juan, 7. 
Las citas de San Pablo se distribuyen asi : Romanos , 7; Fi l ipenses , 3; Co-
rintios, 7; Galatas , 2. 

Si consideramos el mimero de citas segun los cantos, este es el re-
sultado: 

Canto 64 17 
Canto 70 12 
Canto 71 12 
Canto 84 12 
C a n t o 87 10 

Las citas de los otros cantos no l legan a 10. Van desde 9, en el canto 78, 
a 1 en los cantos 89 y 88. 
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4. La edicidn de 1760 

E n 1760 los Proteetores de la Causa Pia Luliana editan una verskin 
eastel lana de los Comentar ios de Sor Ana Maria . Esta edieion es incom-
pleta, pues solo incluve la introduccion v los 34 canticos primcros. Consta 
de dos tomos: el primero, ademas de ciertas opiniones v aprobaciones de 
distintos autores y de un prcilogo apologetico del traduetor anciniino, eon-
tiene la introducckin del texto de Sor Ana v los comentarios de los ocho 
eantieos primeros. E l segundo tomo incluve los eomentarios de los eanti-
cos desde el 9 al 34 inelusive. 

j jPudo ser el P. Pasqual el autor de esta traduccion de los comcntarios 
de Sor Ana, traducekin cjue continuaria luego con cl volumen manuscri to 
en el eanto 35 hasta l leenr al 94? 

o 
No hav ningiin indieio que pueda confirmar la autoria dcl P. Pasqual 

respeeto al texto editado. Todas las afirmaciones a favor o en contra son 
simples conjeturas. C a b e senalar, sin embargo, algunas cliferencias forma-
les entre el texto editado y el manuscri to del P. Pasqual . 

EI manuscri to del P. Pasqual no pone notas marginales para aelarar 
el texto de Sor Ana, cosa que haee el traductor anonimo de la edieion 
de 1760, aunque solo en el primer tomo, con el fin cle avudar a " la inleli-
gencia del eonten ido" (pag. 56 ) . EI P. Pasqual anota marginalmente el 
lumu de las citas bibl icas del texto de Sor Ana en los volumenes sesjundo 

o o 
v tercero, aunque no en el primero (cantieos 35-61) . El traductor anonimo 
de la edicion de 1760 lo hace en el tomo primero, pero no en el segundo 
(canticos 9-34) . El P. Pasqual , despues de escribir el versiculo luliano, como 
sucede en el original mallorquin, transcribe el comentario de Sor Ana. 
E l traduetor anonimo de f 7 6 0 introduce el versiculo luliano con el titulo 
Texlo x el comcntar io de Sor Ana con el titulo Exposicion. 

Quizas el mejor punto de eomparacion entre ambas traducciones sea 
el criterio de version establecido. E l P. Pasqual busea nuis el sentido que 
la transcripcion literal. Afirma: " L a traduecion de todos los siguientes can-
ticos desde el 35 la e m p e c c . . . observando sieinpre el senlido, x aun las 
phrases, cn cpianlo ha sido posihle, de la Ven. Sor Ana M a r i a . . . " . El 
traduetor de la edieicin de f 7 6 0 se preoeupa mavormente de la fidclidad 
literal \' semantica . E s c r i b e : " E m p c c c la t raduecion. . . a/dndome d las iruis 
serveras leijes de la fidelidad; pues aunque en el estilo eupiera alguna 
variedad, no obstante he procurado imitar el misino cle la Autora. aunquc 
muv lmmikle y sencillo. Aun mucho mas he pi'oeurado guardar el sentido 
germino de las elausulas v senteneias, no haeiendo easo, que pare/.ca al-
guna \-o/ barbar ismo en el idioma Espaiiol el termino de que me valgo, a 
truecjtie de no perder el sentido genuino que ticne la clausula en el idionia 
mallorcmin" (pag. 55) . 
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Solamcnte un analisis hngiiistico y hterario profundos de ambas tra-
ducciones podria fijar con exactitud la misma o la difcrente paternidad de 
ambos textos. Los elementos sugeridos anter iormente parecen apuntar ha-
cia dos traduetores distintos. 

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

1) Se ofrece una traduccion del Ars compendiosa medicinae, escrita 
por los aiios 1275-85, per tenec iente , pues, a lo que se ha venido en l lamar 
fase cuaternaria del sistema luliano. A la traduceion acompana la repro-
duccion de la edieion de la version latina (Mallorca, 1752). A todo ello 
precede una introduccion general al sistema de Llull en base a Ars inven-
liva veritatis (pp. 15-34) , un resumen de las doctrinas medieas (pp. 39-54) y 
algunos comentarios al texto de la obra traducida (pp. 55-80) . L a tra-
duccion (pp. 81-137) se completa con un inventario de los eseritos lulianos 
v bibl iograf ia (pp. 147-162) . 

E l estudio de las ideas medicas se detiene en la patogenia a partir de 
la f isica de la composicion elemental , la semiologia de las enfermedades 
tipicas )" el t ratamiento en base a una farmaeopea determinada de nuevo 
por la fisica de la composicion elemental . En su exposicion el autor se 
limita a los textos exclusivamente medicos v no se extiende a la elaboracion 
luliana dc la f isica de la composieion elemental . 

Es ta introduccion al t ratamiento luliano de la medieina \' la leetura 
de la obra traducida, deberian ser acompanadas por la consideracion de 
otras invest igacioncs sobre el entorno eientifieo inmediato de Llull v quc 
no son seiialadas por el autor de la obra reseiiada. Son imprescindibles el 
l ibro de L. D e m a i t r e sobre el medico montpel lerense Bernardo de Gordon 
(1980) ; la disertacion de M. M e V a u g h sobre la teoria medieval de los me-
dicamcntos compuestos, con especial atencion a la cuestion de los grados 
(1965) , y su edicion de las obras medieas de Arnau de Vilanova; los tra-
bajos publ icados por el profesor L . Gareia Bal lester sobre Arnau de Vila-
nova, M o n t p e l l e r ) ' la suerte del galenismo en el siglo X I V ( I9S6) . 

[. Gaya 
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2) 3) L a publicacio d'aquestes dues obres es una primicia luHiana en 
l lengua italiana, ja que mai no havien estat donats a 1'estampa en aquesta 
l lengua el Gentil i el Liibre rfc les bcslies (malgrat que existeix a la Bi-
bl ioteca Marc iana de Venec ia una versio manuscri ta quatrecentista del 
Felix a aquest idioma). E s traeta de dues traduccions completes , acurades 
i treballades, que ens arriben precedides de sengles introduccions adre^a-
des a un publ ic culte o universitari i impreses amb cura dels detalls gra-
fics. Aixo val especialment per a 1'edicio del Llilne de ies bcsties, que va 
acompanvada cbiHustracions extretes del bestiari cVOxford; es una l lastima 
que tota una tropa derrors d' imprcmta enlletgeixi una publ icacio de tan 
bona aparenca. Afegirem, per a matisar possibles entusiasmes, que les edi-
torials cjue s h a n llenyat a publicar Llull en italia per a lectors cfavui no 
pertanven als grans imperis de la impremta de la veina peninsula; que 
consti. pero, eom a compensacio per als ansiosos de veure divulgada la 
figura del beat , que cl curador del Llibre dei geniil, Massimo Candel lero , 
promel repet idament un treball seu que presumiblement tindra aquesta 
finalitat: un " L u l l o ed il Lu l l i smo" . 

L'esperit dc serietat i de precisio presideix totes dues introduccions, la 
(]ual cosa no priva cpie hom pugui manifestar certes disconformitats, sobre-
tot pel cjue fa a la del Gentil. Aixi doncs, basta Ilegir les seves contraco-
berta i " P r e m e s s a " per veure que el curador ha prescindit totalment de 
1'esperit apologetic luHiaen 1'obra quc ens fa a mans. Llull esdeve alesho-
res un pcnsaclor marcat pel sincretismc cultural i la seva Art no es altra 
eosa f(ue un procediment per a "offr ire delle infallibili dimostrazioni per 
ogni campo del sapere" , sense que aixo impliqui aparcntment la reduccio 
d a q u e s t saber a uns principis generals que sdn els que permeten t a m b e 
en darrcra instancia de donar rao de la Trini tat i de TEncarnacio . C r e c 
(jue aquest punt de vista obsolet — f a la imprcssio dc llegir bibliografia 
anterior a la publicacio dels darrers X V volums del ROL, aliena al Hibre 
de G a y a sobre els correlatius, al marge dels escrits de Pring-Mill i de 
Yates, desconncctada de les darreres coses de Bonncr , Lohr i dels liltims 
mimeros d ' E L - — es el culpable de tota la (jue a nii ein sembla una falsa 
interpretacio de 1'abast del Gentil. J o no diria ciue es jmgui afirmar cTacjues-
ta obra cjue proposa un deisme "neutra l " , cjue esta en certa manera j)el 
damunt de les tres " I le is" . 

E l discurs de Candel lero sobre el s imbolismc de 1'arbre en Llull i sobre 
les dignitats no arriba en cap moment a j) lantejar-se (|ue les flors dels c inc 
arbres del Gentil representen el fonament logic o, millor, "a r t i s t i c " de les 
exposicions dels tres savis, es a dir la traduccio de les seves creences al 
l lenguatge conui del pensament luliia dictat j icr [ntel i igencia, cjue fa emer-
gir sense csgarij is la j u e e m i n e n c i a del crist ianisme; aixo fa tambe que 
lal-legoria de " M a d o n n a Intelligen/.a" resulti misteriosa per al nostre cri t ic . 

Un altre error dc perspect iva que eal assenyalar en el l l ibre cjue co-
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mento es el de prendre el Gentil com a text representatiu de toi 1'opus 
lul-lia, sense tenir present, entre altres eoses, Fevolueid de les idees del beat 
sobre les croades : bastaria llegir el Liber de fine per a haver vist un niunt 
de coses que, cValtra banda, cxplica molt be Hil lgarth al seu ja elassie es-
tudi sobre Llull a F r a n c a al segle X I V (text que si que es utilit/.at a l e d i -
dicid de Candel lero) . 

No crec cpie ealgui insistir mes sobre la qiiestid, tan sols dir que cn el 
' ' redescobr i inent" de la discussid a proposit dels precedents literaris del 
Gcniil i de les fonts de la idea de les dignitats divines, fa estranv cle veure 
esmentat Joan Escot Er iugena sense referencia als treballs de la senvora 
Yates i suecessives seqiieles. 

E l to de la introduccid de Loret ta Fra t ta le es completament cliferent 
ja que, partint de la base que el Llibrc de les bcsties es una obreta menor 
dins de l'opus luflia, tracta de conduir el lector a traves de Ia "ea.tena di 
moti\'i e immagini s imboliche chc abbracc ia un intero uuiverso eul tura le ' , 
representada pel conjunt del material l iterari medie\'al de tema aninialis-
tic. L e s f o r c de sintesi es notable i ens duu des del Plusiologus fins al paper 
dels simbols i les al-legories d a q u e s t camp presents en les literatures me-
dievals castel lana i catalana. 

L 'apartat destinat a l o p u s c l e lul-Iia que ens ocupa presenta una eneer-
tada interpretacid del text i diversos suggeriments d'interes, com ara l 'intent 
de definir la diferencia cntre el Llibre de les bestics del beat i lhereneia 
dels bestiaris i, sobretot, la proposla de situar la redaccid de lopusc le a la 
cort de F e l i p IV el Bell de F r a n c a , quan aquest tot just comeneava a 
regnar (12S7) ; Fra t ta le segueix les observacions sobre la datacid de la 
nostra obra de Dagenais i la monografia ja esmentada cle I l i l lgarth. La 
proposta assimila en part la "filosofia pol i t i ca" marcadament tradicional i 
immobil ista del Llibre de les bcsties a la funcid d u n "regiment de prin-
c e p s " luflia i presenta l o b r e t a com una reaccid polemica del beat contra 
certes branques del Ronwn de Renart, compromeses amb una satira anti-
francesa i antiromana que Llull no tan solament no comparteix, sind que 
combat . L a seva Renar t encarna calculadament el mal conseller cortesa. 
un tipus tan " e o n c r e t " que F r a t t a l e hauria volgut poder-lo identificar anib 
algun personatge histdric. 

EI bon sentit de la curadora fa que s'aturi abans de proferir afirma-
cions rotundes que li enfonsin el raonament . ^LlulI descrivia fets que obser-
\ava en el, per a ell. "mal govern" real dels consellers del rei F e l i p (els 
([ue el van dur a l e n f r o n t a m e n t a m b Bonifaci \TII . a la supressid del Tem-
ple, etc . ) , o mes aviat presagiava el cjue havia de veiiir'^ La situacid recor-
da. cn certa manera , la segona rjart del Dotze de F r a n c e s c Eiximenis. 
plena de referencies als eatastrdfics efectes dels consellers reials corruptes 
cjue " p r e s a g i a " entre 1386 i f387 fets de 1396 ( leseandol del final del regnat 
de J o a n I) . £ s molt intructiu a acjuest respecte el capitol 6S2 dac juesta 
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obra (en premsa al vol. 4 de les Ohres de Francesc Eiximcnis), " Q u i posa 
per fabula quines condieions deu haver cancel ler e quines n o " : s'hi obser-
va una apropiacio ideologica de la " f a b u l a " eomparable a la hi l l iana. 
I potser caldra convenir , en un altre ordre de coses, que els moralistes 
1'encertaven sempre quan descrivien, per condemnar- los , els mecanismes 
de r intr iga polit ica. 

T e major caracter de mer resum la part dest inada a parlar de les fonts 
orientals del LJiJjre de Jes besties. Recordem ara, al costat de la del CaJiJa 
i Dimna, de la de les MiJ i una nits i de la del Sendebar, la pet ja del Bar-
Jaam i Josafat que es pot destriar a la nostra obra : vegeu la noticia al 
n." 17 d'aquest butl let i bibliografic. I no oblidar tambe , potser, el suggei-
ment de Dagenais d'un Llull coneixedor de 1'enciclopcdia dels Germans 
de la Puresa de Besora? 

F ina lment , caldria afegir que els pocs paragrafs destinats a genera-
Htzar sobre la figura de Llul l a la pag. 20 no son excmpts d a l g u n e s ex-
pressions que hauria calgut matisar : Llull " c reador del catala l i terar i" , el 
caracter " s i n c r e t i c " del pensament lullia, la m a n c a d a "or todox ia" del beat . 

T r o b e m a la nota i 7 de la pag. 37 fexposic io dels criteris de la tra-
ducciii : l iteralitat i un discret " in tervenc ionisme" destinat a acompanyar 
una edicio bi l ingue, esdevinguda, segons hem sabut, solament italiana a 
1'ultim moment . 

L . Badia 

4) D'entrada resulta encorat jador veure que 1'obra dc Ramon Llull es 
ja prou reconeguda, com per figurar entre els 13 representants de la filoso-
fia medieval . El proposit dc 1'antologia es aportar testimonis sobre el tema 
dc lcs tasques i funeions de la filosofia. Part int d'ac|ui, a primera vista pot 
crear certa perplexitat que el text lullia escollit sia la Vita Coetanea, aqui 
traduida pel professor R. Sugranves de F r a n c h . L 'e lecc i6 ve aclarida per 
la introduccio del professor Ch. Lohr . 

Segons Lohr . la V C es la presentacio que fa LIull dels seus proposits 
i de com al Ilarg de la seva vida s'ha mantingut constant cn la seva conse-
cucici. E l motiu seria l i m m i n e n t concil i de Vienne (1311) i els principals 
destinataris serien, mes que els pares concil iars, els grans senvors laies. L a 
redaccici final del text hauria estat cneomanada a un amic (tal volta a la 
Cartoixa de Vauvert) c p e hauria dat al text un estil mes hterari que Llull 
de cap manera dominava. Lohr procedeix a analitzar cl tcxt en la seva 
estructura formal, aixi com en el contingut dels nuclis que mes directa-
ment presenten el pensament lullia. T a m b e apunta la semblanca cpie al-
guns capitols guarden amb 1'estil de les biografies de mestres de la litera-
tura arabiga. L a \ 7 C eonjuminaria ambdues tradicions, cristiana i ariibiga. 
Aquesta analisi dona peu a 1'autor a fer altres referencies que la brevetat 
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de 1'escrit no li permet fonamentar mes en detall . Seria desit jable que la 
proposta presentada es raonas amb un poe mes d'extensio. 

J . Gava 

5) 6) 8) 12) 15) 16) 18) 19) 20) 21) 23) 25) 26) 29) 30) 33) 34) 35) 
36) 38) Al peti t j toble de F a n j e a u x al sud-oest de Carcassona, poble que 
va jugar un j japel decisiu en la vida de sant Domingo de Guzman al j m n -
cipi del S. X I I I , cada any se ce lebra un coHoqui, les intervencions del qual 
es publ iquen en els ja ben coneguts Cahiers de Fanjeaux. E l colloqui del 
juliol de 1986 va tenir eom a tema " R a y m o n d Lul le et le Pavs d"Oc", les 
vint intervencions del qual integren el tom 22 dels Cahiers. Aquestes in-
tervencions, precedides d'una j)etita introduccio de 1'organitzador del collo-
qui i cditor dels Cahiers, el P. M a r i e - l l u m b e r t Vieairc , s'han distribuit en 
quatre apartats : I. "Montpel l ier , 1'Islain et M a j o r q u e " ; I I . " L a niaturite" ; 
I I I . " L e s annees supremes" ; IV. " L u l l e vivant" . 

I. E l primer a j jartat inclou una de les intervencions de Llinares (25), 
la de Cortabarr ia (15), dues de Hil lgarth (19-20) , i la de Boisset (8). L'es-
crit de Ll inares rejiassa els primers c inquanta-vuit anvs de la vida del 
B e a t , per aturar-se en una exj josicio del gran canvi introduit a l'Art 
arran de la seva primera visita a Paris . Aixi ens ofereix una bona entrada 
en mater ia j ier a aquest numero monografic. 

L'escrit de Cortabarr ia es una comparanca intercssant i litil entre els 
coneixements de 1'Islam i de la l lengua arab per juirt de Ramon Llull i 
R a m o n Mart i , i entre la seva manera d'enfoear la tasca apologetica que 
havien empres. Ci ta D u f o u r c q (j>. 41) sobre el fct que, a diferencia dels 
castel lans, els catalans "prefera ient la persuasion au defi" i " tenterent plu-
tot d 'entreprendre un dialogue amical avec les mahomelans eult ives" , perb 
assenyala (j>. 43) que mentre els destinataris de les obres de R. Mart i eren 
els seus confrares en contacte amb els musulmans, R. Llull escriu per a 
un cerc le molt mes ample : missioners, papes, prmcej>s, laies. els musul-
mans mateixos, i fins i tot mercaders que comercien amb jiaisos musul-
mans. L e s t u d i , molt ben documentat , es j>er tant un bon comj) lemcnt al 
de C o l o m e r ressenyat sota el N.° 15 a EL 27 (1987), pp. 110. 126-7, i al 
publ icat en aquest mimero d ' £ L . 

L a comunicac io de Hil lgarth (19) es j iotser la que ens duu mes no\"etat 
d a q u e s t a primera seccio dels Cahiers. D e les seves investigacions sobre 
btbl ioteques mal lorquines fins a mit jan segle X V I , ha j)ogut cxtreure con-
clusions interessants sobre 1'ambient social en el qual es desenvoliqiava el 
luHisme de 1'illa a finals de 1'Edat Mit jana i el Renaixement . Des taca que 
R a m o n Llul l figura entre els autors mes llegits, nomes precedit pel jurista 
Bartholus , i seguit per Baldus, Cicero i Aristotil, Eiximenis i altres; i assenva-
la que, en contrast a m b arjuest darrer que trobava el seu publ ic mes b c 



9 « ESTUDIOS LULIAXOS 

entre Foligarquia, Llull fou llegit per totes les capes de la soeietat, des 
de nobles fins a artesans, i, curiosament, mes entre laics que entre clergues 
(i pel que fa a aquesta darrera categoria , subratlla que els lectors de Llull 
es trobaven mes be entre ermites, o eapellans en contac te amb ermites i 
contemplat ius) . En aquest context diu que Eiximenis caracter izava els seus 
adversaris com a mercaders i artesans despreciables, i que per a ell els 
luHistes eren "homines vulgares, homines communes , agr icul tores" , opinio 
que sembla corroborar 1'ambient dc pietat popular dins el qual es movia 
el luHisme mallorqui dels segles X V i X V I . Pel que fa a quines obres es 
l legien, no sorprendra que entre la classe eciesial o professional (notaris, 
juristes, metges) destacjuin YArbre de ciencia i una o altra versio de l'Art, 
mentre que entre els laics predominen Blancpterna, Doctrina ptteril i el 
Libre de contemplacid. T a m b e ens ofereix dades interessants sobre figures 
com Mario Passa. Bar tomeu Catanv (que dubta cjue fos el traductor de la 
Vida coetctnia), Gabriel Desc lapers i Bar tomeu Caldentev, i fins i tot jrin-
zellades suggestives coin la del jove mercader mort a Tunis — t e r r a de 
L l u l l — l'anv 1404, cjue posseia c inc l l ibres: quatre de pietat , i un de la 
Doctrina ptieril. 

Aquesta seccio dels Cahiers a c a b a amb dues "notules h is tor iques" : la 
primera (20), tambc de I i i l lgarth , confirma la data de 130S per a 1'encon-
tre de Llull i Arnau de Vi lanova a Marsel la . A la segona (8), Boisset cita 
un text bastant sorprenent de Joan de Rocata l lada (o Perala l lada) de 1356. 
on, comentant la profecia que ammciava que Minerva stiam scientiam ac 
secreta arte firmata revelabit, diu cjue per la generali tat i aplicabil i tat de 
la seva Art, semblaria que Llull hauria de ser Minerva; j ieni j x i fet cjue 
el Reat non recelaverit secreta aiie firmata, cptia non fttit expositor secre-
toritm ligatorum et revelator eorttm, michi videttir ... iptod hec Minerva 
sit Hector. Es ben simptomatic , em sembla, el fet que ja a mitjan S. X I V 
hom volgues aficar el Bea t dins el mcin contracullural de les profecics joa-
(juimistes; pero el cpie es sorprenent es cjue un dels prmcipals alcpiimistes 
cfacjuells anvs encara no considerava Ramon Llull del gremi. situacici (jue 
aviat eanviaria radiealment. I es interessant que sigui preeisainent d a q u e s t 
alquimista, Joan de Rocata l lada, cjue cl Liber de secrelis nalnrae, pedra 
fonamental de la tradicio alcjuinhca pseudo-lull iana, prendra una part 
important del seu material , com ha insistit darrerament Miche la Pereira als 
dos eserits assenyalats a EL 27 (1987) , pp. 109 (N." 7) i 112 (N." 28) . 

I I . El segon apartat conte tres grups d'articies: un grup sobre el eaire 
literari, amb ponencies de Sugranyes de Franeh (36) i Ramirez. Molas (30) ; 
un altre sobre aspectes sociologics dci pensament luHia. aml) escrits de Si-
gal (35) i Aurell (5) i una segona ponencia de Llinares (26); el tercer grup 
te sols 1'articie de Servera (34) sobre la j^raxis missional del Beat . Els ar-
ticies de Sugranves i Ramirez fan una bona contrajrartida als estudis cjue 
iniciaven la primera part. Son dos estudis solids i interessants sobre la 
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l i teralura luHiana —el primer sobre Blanquerna, Felix i YArJ>re cle filosofia 
darnor, i el segon sobre dos aspeetes de YArhre de ciincia, el seu lis del 
Jocus amoenus i els " r e e o n t a m e n t s " de YArhie exemplifical. 

Els dos eserits de Sigal i Cardona comparen les teories luHianes sobre 
la pedagogia (sobretot de la Doctrina pueril) i la eavalleria (sobretol el 
Libre cJe TOrde de Cavalleria) amb les dels seus eontemporanis . Son anali-
sis aeurades que situen aspectes socials del pensament lullia dins el con-
text del seu temps, i per tant valuoses i interessants. EI segon escrit de 
Ll inares es una analisi d a l l o que diu Llull de les arts inecaniques al Lil>re 
de contemplaeio, la Doetrina pucril, YArhre de cieneia, el Lihre dliome 
i a YArs generalis ultima, i per tant ens prcsenta un repas ritil per a l in -
vestigador. 

L 'art ic le de Servera, el darrer d'aquest segon apartat , va resultar, al-
men) s per a aquest lector, el mes sorprenent de tots els Cahiers —sopre-
ncnt perque aporta novetats a un tema tan cstudiat com 6s el de la praxis 
missionera de Llul l . Sense negar-hi el que dcnomina roporttmisine his-
toric i soeial del Bea t (en el sentit de les seves adaptacions a piiblics i 
c ircunistancies di\'erses), estudia el tema sota la Ilum d u n a visio utopica 
del Bcat . Pero l u t o p i a a la qual Ser\-era es relereix. no es la del quimeric , 
del phantasticus, sino la —mol t menvs i r rea l i s ta— d a l l o quc encara no cs 
\'ingut (ce qui-nest-pas eneore) o que podria ser d a l t r a inanera (ce qui-
pourrait etre-autrement). D iu que aqueixa visio utopica ve d u n a inlerprc-
taciii t ranscendent de la historia, i aixo en dos vessants: el primer es un 
rctorn al typos de la crist iandat primitiva ("dans une sorte de rcve passeis-
t e " ) i el segon es el traspas de 1'estat de creenca (i sobretot en el seu sentit 
nics popular de miraeles, profeeics , etc.) cap a un estat superior de raeio-
nalitat . Pel que fa al primer vessant, subratlla 1'aspeete "voluntar is ta" dcl 
programa luHia, q u c lustiga la passivitat o quiet isme dels niilenari.stes (com 
per cxemple amb les seves eritiques a 1'Orde dels Apostols al Felix) i pro-
posa una unio cstreta entre la utopia i face io . Ll iga el segon \'cssant a 
feix cenlral dc 1'apologetica luliiana, simbolil/at en la niaxima dimiltere 
crcdere pro intclligere, que s'oposa als melodes missioners dominicans, cls 
quals argumenten a partir cYciuclorilaies i neguen la possibilitat de dcinos-
trar af irmativament la fe catol ica . Aijuest vessant es utopic en el sentit 
que ereu en el per fecc ionament inteHectual de r i iome. h.l treball de Ser-
\'era te molts altres detalls suggcstius, i te l i n a n t a t g e de mirar ainb ulls 
nous un terrenv luHia ja molt trepit jat. 

I I I . El tcrcer apartat conte els articlcs de Lolir (23), Urvo\- (38) i 
Inibaeh (21). El primer es una reftmdicio i profundit/.acio dels artieles dc 
Lohr ressenyats a E L 26 (1986) . pp. 103, 125-6 i EL 27 (1987) . np. 111, 123, 
i cl resultat es un exceHent resum de la mctal is ica lulliana en les seves 
darreres etapes. Repassa Ia teoria dels graus del coneixcment (positiu. eom-
paratiu, superlat iu) . del prineipi de 1'aecio que es inseparable del prineipi 
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de ]'esser (introduint aixi, diu, una categoria conrpletament nova en la 
histdria de la metaf is ica) , els principis substancials i intrinsecs cVaquesla 
accio, que son els correlatius, la relacio entre els correlatius i la Trinitat , 
la distincio entre 1'activitat (divina, e lemental , etc.) ad intra i ad exira, 
Vaplicacio dc la teoria correlativa al concixement huma, on el subjecte 
(intelligens) es coneix (inlcUigere) com a ob jecte cognoscible (intelligibilc), 
i f inahnent la possibilitat que aixo dona per a coneixer D e u (essent Deu 
inteHecte, hi pot haver l 'encontre de dos subjectes , cada un dels cjuals es 
a l 'ensems intelligens i intellectus. E n t r e altres asseveracions importants, 
voldria citar-ne una (p. 239) on diu que dins el sistema lul-lia "non seule-
ment Vetre et 1'action, mais aussi Vetre et la relation sont ident iques" , cita 
que demostra q u c la lnetafisica lul-liana s'arrela en una ontologia dinami-
ca i estructural, i que aquestes arrels la difercncien fortament de les dels 
seus contemporanis . 

L/articIe d'Urvov (3S) es la profunditzacio d'un tema ja tractat al seu 
l l ibre Penser flslam, Paris, 1980, pp. 162-4, 316 , i als tlos articles de Lohr 
citats al paragraf anterior. E s tracta del possible origen de les figure.s de 
VArt lulliana en figures circulars islamiques que funcionaven no tan sols 
eom a mecanismes divinatoris sino t a m b e com a vertaderes "machines a 
penser" . E m sembla ben probable que fos alla on Llul l va pouar la idea, 
i per tant el t rac tament detallat c]ue es dona al tema aqui sera d u n a gran 
utilitat per als estudiosos. 

L'escrit d T m b a c h (21) representa Favanc mes notable , em sembla, en 
Festudi de la campanya antiaverroista parisenca del Bea t Ramon des de la 
monumenta l introduccio de Riedl inger a ROL V. £ s massa dens per a 
poder-lo resumir adequadament en una breu ressenya, pero entre altres 
punts demostra eom el pensament luHia, " q u i se constitue au travers de la 
rencontre avec Tantre", reacc iona davant la invasio del pensament aris-
totelic i averroista afirmant que les persones que segueixen aquests dos 
pensadors i pretenen esser cristians implicant contradictionem, i que malen-
tenen el concepte de intelligere. Mostra l evo luc io del pensament lul-lia dins 
els dos anvs de la seva darrera estada parisenca, com a partir tlel final 
tle 1310 trebal la amb una llista extreta de 1'anonim De errorilms Averrois 
et Aristotelis, i precisa cjue els seus dos adversaris principals devien esser 
Bar the lemy de Bruges et J e a n de Jandun. F ina lment explica com el Bea t 
combat una de les principals tesis de l 'avantguarda de la F a c u l t a t dc les 
Arts, Quod Deus non sit infiniti vigoris, i com la seva oposicio s'arrela en 
una ontologia en la qual 1'esser i 1'obrar (i no l'esser i la immobil i tat , com 
en Averrois) son con\'ertibles. E n t r e altres qualitats, 1'article ens mostra un 
Llull ben conscient de qui eren els seus adversaris, de quines eren les 
seves doctrines, i quines armes del seu propi arsenal hauria d'emprar o 
modificar per c o m b a t r e aquelles doctrines — e n fi, ens mostra un Llull 
utopic nomes en el sentit restringit de 1'article de Servera. 



RESSENYES 99 

IV . L 'apartat cjuart i darrer conte les aportaeions de la taula rodona 
([ue va c ioure cl eoHoqui, i dona una visio dc troballs recents i en curs, o 
perspeetives per al futur. F e r n a n d o Dominguez (16) dona l e s t a t dVdicio 
i publ icac io dels toms del R O L , assem alant que aviat es vcura complida 
' T i d e e geniale de l in i t ia teur de cet tc edition, feu Friedrici i Stegnii i l ler" , 
de publ icar primer les obres luHianes tardancs, "parmi lcscjuelles il avait 
remarque que se trouvaient la majorite des oeuvres incdites" . T a m b e as-
senvala eom aquesta orientacio dels ROL ha eanviat la nostra perspectiva 
sobre la vida, obra i pensament del Beat . Lola Badia (6) repassa els es-
tudis luliistics a Catahmva , assenvalant sobretot el moviment per a tornar 
posar en marxa Fedicio critiea cle les obres catalanes luilianes (vegeu la 
" C r o n i c a " mes avall) , cis volums dc YATCA de tan gran utililat per als 
catalanistes, ci mimero monografic de Rancla (ressenvat a EL 27. 19S7, 
pp. 122-6) , i els seus propis esforcos editorials i crilics pcr a revifar cis 
estudis hillistics a Catalunva. J .N. f l i l lgarth (1S) repassa els avancos rc-
cent en la historia del lullisme, cis escrits de Colomer. I laubs t i Lohr sobre 
cis primers contactes de Nicolau de Cusa amb Fobra dci Bcat , els cle 
Ferarnau i altres que donen pistes noves sobre ci lullisme medieval mallor-
qui (i genoves) , i 1'edicio de les traduccions franceses medievals per A. Lli-
nares c[ue mostren la influencia de Llull en aquest pais. Miehela Pereira 
(29) ens ofereix un breu resum dels seus valuosos treballs reccnts sobre 
la historia de Falquimia pseudo-luHiana, i Michel Senellart (3o) suggcrei.x 
linies futures de recerca sobre el tema del pensament luHia en funcio de 
" la reneontre avec autrui" i d m i a "pragmat ique de la coini imnieation". 
F i n a l m c n t 1'autor d'aquesta ressenva suggereix (12) possibles camins de 
reeerea dins el cainp de la logiea luHiana. 

E l toni, que acaba amb una conclusio dc Sugram es de F r a n c h . i dos 
indexs (de nonis i temes, d'obrcs i manuscrits) , representa una contribu-
cic') inolt valuosa, no tan sols per als luHistes mateixos, sino j)er a la difusio 
dels estudis lullislies fora de les seves propies fronteres. 

A. Bonner 

7) L a inciusio, encara que un poc tardana, cVaquest aplee destudis 
del P. Batllori a la present bibliografia, obeei.x al dcsig diiisistir ima ve-
gada mes en la \'alua dacjuestes contribucions en el momcnt (|ue torcn 
per priniera vegada enllestides i (pie conserven en la seva plenitud. L a c u -
radissiina tccniea historiografica de l a u t o r i la seva ajustada eomprensio 
dels fets. fa dcis seus escrits una porta a obrir per a tol aquel ! qui vulgui 
aprupar-se a la cultura ca la lana en general . i al luHisine en particular. 
Caldria destacar, no obstant. la significacio de resludi sobre la iormaeio 
de la l legenda del martiri de Ramon Llull (N." 7), estudi que fins ara sols 
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havia estat publicat en italia i, en catala, a uua publicacid de difusid molt 
restringida. 

J . C a y a 

8) V e g c u el n." 5 nies anmnt. 

9) Dins el conjunt de tcmes " j icri i ianeul.s" dc la reccrca luliiana, els 
referits als primcrs an\s q u c seguircii a la coiivtvsid de Ramon Llull han 
estat, scns dubte, dels tractats mcs sovint. I l i rctorna Bonner en el seu 
escrit per fer-hi algunes correccions que la bibliografiu hisloricu mes reeent 
permet . Sdn dos els jnnils tractats. En el primer, arran de la recomanacid 
de Ramon dc Penvafort a LIull , en cl sentit que no es dirigis a Puris, Bon-
ner es refereix al temu de Ysiudium anthicum que iunciona en el convenl 
dominica de Ciutat . Descar tada Fopinio que el pr imcr sludium los esta-
blert a Tunis , cs te com a probablc (Carcias Paloui quc ho iou a Mallor-
ea, mes quan L. Robles ho ha confirmat per la crit ica dels documcnts . 
Aquesta escola cleixa de funcionar culorn de 1259. A pariir d a q u e s t s fets 
Bonner indiea com a possible que do IVxpesiciicia IuHiana de lcs deriva-
cions d'aquell studium, ara lancal . poguc., nei.xcr cl cle.sciig:mv de Llull 
enfront dels dominicans. 

E l segon punt a que es reiercix bonner cs cl de 1'csclan <(ue Llull ad-
quiri per a l 'aprenentalgc clc l a r a b . De.sprcs cVaKudir a in\estigacions 
recents dels historiadors del pcriocle islainic, creu raonable Fopinio que el 
dit esclau fos cle lora Mal lorca i. per lant, d u n a lcirmacio cuUural supcrior 
a la dels musulmans que resta\"en a 1'illa. 

J . Cayii 

12) \ e g c u cl n." 5 mes aniunt. 

14) Es tracta de l e d i e i o critica. acompaii\ada cVestudi introductori i 
glossari de termes tccnics. d'un dcls [raetats menors d E m i q u e de Vil lena, 
construits sobre el cancmas de 1'cxegcsi bibiica. tle lei ideucia literalista i 
cientifista. Coneretament , Catedra cns ofercix una iiiterprtiaeii') de 1'cxpo-
sicio, signada pel senvor d l l i n i c s l a ti 24 de novcmbrc tlc 1 124. del ver-
sicle del psalm Y I H : Quimiam cidcho cclos luos. o]x:ra digilorum luorum: 
lunam et stellas que lu jundasti. L'exereici. exegetie sei is prcsenta com la 
resposta a una petieio. tle 1'estil d 'algimts <pie es icgistren als canconers 
castellans tlel X V , tlel siibdit tle \i'!!ciia fuan Fcntandc: ' . cle Valera , pcr-
sonatge degudament identificat jx'l noslre eritic. 

E n s trobem, doncs, davant dc la incursio t l im in lc l i c t iual laic en el 
terreny de la interpretacio de la Sacra l i ig ina . tlel mcs alt intercs pel que 
fa a la historia de la cultura castel lana del darrer segle iiiedieval; eal 
afegir en aquest ortire tle considcracions q u c I'ajiortacio de Catedra a la 
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dilucidacid dc lTioril/d cicntific i literari dc 1'exegela cs innovadora, erudita 
i plena de suggerimcnts i cVcstimuls. Es per aixd que re.sulta interessant 
de parlar-ne en aquesta revista; pcrquo Vi l lcna. (|ue cvs va formar a Gandia 
als darrcrs anvs del segle X I V . en rambient inteMectual del duc Alfons cl 
Vel l , que era un dels scus avis. i de Perc M a r e h . manejava, segons que 
sembla , fonts luHianes, degudamoiit incorporadcs al teixit de les seves 
prdpies consiruccions. D'altra b a n d a . eom cs salnii . lcs connexions cata-
lano-aragonescvs cValtra indole cVaquest autor tambc mereixen im lloc en 
cls estudis dhis ldr ia cullural dels qui cs dcdiqucn cspeeif icament a la del 
regne mes oriental de la Peniiisula. 

X o ens lem iMusions re.specle a 1 abast ledric tlel prcsumptc JuHisme 
dc Vi l lena. Concre tament cl tractat analitzat pcr Catedra presenta dues 
mencions explicites, nl darrera dc les quals s"amaga una utilitzaeid de Llull 
que el propi cri l ic qualjfica de ".superfieial". A parlir cle la linia 244 del 
text establert per Catcclra. Vil lcna esmenta einc "dignitats divines" (bo-
nesa. grandcsa. c tcrni ta l . poder i sabcr) . Els cinc principis generals luflians 
apareixen en el moinent en que cal glossar el sentit de Taccid acl extra 
dels operatius "cl i is" dc Ddu. prcavits al versicle dels psalms. Catedra veu 
c ircumscri la aqui la infiuenciu luHiana a un fet clo " lenguaje de exito en-
tonces en Cas l i l l a " . Rcalnicnl es fa molt clificil !a ioniissio cVaquest prcstec 
artistic mutilat i deforinat da tria c!c c inc disiml ils vc fixada pel nombre 
de dits cVuna ma!) a cap passalgc coneret del b c a l . El fragment de YArbre 
de Cicncia esgrinvit per Catedra val com mer lestimoni del fons lullia 
autentic de la qiiestitV laut les Artc , de la primer i cl.tpa (Ars compendiosa 
invenicndi vcrilatem. Ar.v deraoslraliva) tom les cle !a segona (Ars invcnliva 
verilalis, Ars brcvis) coiitenen !a Hista cVaquestes cine dignitats inicials 
(EL 21 , 1977, pp. 40-42). que no nienciona, cn canvi. el TMhre de contem-
placid en Deu. 

Si hcm de fer cas del cjtie mostra coneixcr el propi \'illcna. cn efecte, 
1'unic text lullia prcsent entre l e s fonts explicites cl-v l'exposicid del Quoniam 
es una Aiic de oracion (linia 637>. cle la qual cs diu que s'adreca a Dcu 
a travcs del "vds" en lloe del " l u " c i u e propugna l'aulor castclla. Catedra 
eomenta a la nota a uquesl passaige cme e! LHbrc de oracions del beat 
(vegeu Oracions dc llaiuon. ORL X V H i . 316-392) "usu l;i tualidad prefc-
rentemente " ; no ho he sabut veure. En canvi. aquc- l l l ibrc podria ser la font 
dc 1 csment cle lcvs dignitats cle mds amunf, ja q u c eonte oracions sobrc els 
principis absoluts (ibid.. p p . 3:10. 322. 323. 3 2 ! i ?.-2o). Com que la qiiestid 
" g r a m a t i c a l " quo ens ocupa va miplicada en la discussid c|ue planteja 
Vil lena sobre la " s ingular i la i " i l;i " s impl ic i ta l " cle Dcu , el eritic creu con-
venicnt a la sova in l roducnd t.pn. 02-0.')i cle clesviar l'ateneid cap a una 
possiblc clefcnsa per parl clel sen\"or d"Iliniesta cle l 'acusacid de politeisme 
cpie E imer ie va lornmlar a propdsit de la doclrina lutliana de lcs dignitats; 
la singularitat divina segtms Villcma (vchiculacla lant pel " v d s " com pel 
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" t u " dels vocatius) queda j iorfcetament explicada segons l'Art hilliana. E l 
castel la argnmentaria que el de Llull es senzil lament un babi t de diccio 
propi d E s p a n v a , que el llati classic desconeixia: no hi caben altres sus-
picacies . 

Eins aqui les evidcncies textuals. Catedra , perci, ereu podcr besl lumar 
altres pistes. Aixi a la p. 48 aptinta que darrera de la gnoseologia de ViHe-
na s'hi pot entreveure un rastre de la divisio luHiana entre un eoneixement 
scnsible i imaginal i un coneixement inteliectual, obert a Tesfera del clivi. 
T a m b e podria remetre a Llull la defensa de la major noblesa astronomica 
i simbolica del sol respeete a la lluna (p. 59) i la matisacio ortodoxa que 
formula Vihena clel poder dels astres sobre el mon sublunar (p. 62) . Son 
tres pistes quc es podrien desviar faei lment cap a referents d a l t r a mena, 
perb que demostren, si mes no, com el nostre eritic es pren seriosament 
la pcnetrac io del luHisme en l'esjx\s bose de 1'entramat eultural de Vil lena 
i t ambe cn la Castel la quatrecent is ta : un tenia que la cr i l ica tot just ha 
eomencat a desbrossar. 

A les conclusions de 1'estudi, en efecte , Catedra dcdiea unes e.seasscs 
pagines a parlar del vessant literari del text que edita. Es tracta de dilu-
cidar els origens de les tries estil istiques de Villena, que son a la base 
dacpiell eseriure seu sobre materies difieils en una sintaxi l latinitzant, far-
cida d"un lc\xic culte i hmovador Cjtie eommoeiona la prosa castel lana. Ca-
tedra apunta a un transvasament del catala al castella d u n a "valenciaua 
prosa" ineipient. (|tie ealdria estudiar mes a fons. i tambe a Fadopcio per 
jiart de Vil lena ---i aixo si cjue es una aportacio acabada del Hibre q u c 
c o m e n t e m — d'un lexie tecnic, filosofic i eientific, quo en j iart havia estat 
usat en romanc abans dels j irimers an\s del X\ e n les obrcs de R a m o n 
Llull . D 'aqui la imjmrtancia clel ^ucabulari eomjulat j)er Cateclra, a tra-
ves del cjual es pot descobrir, si no ja abundor de calcs i de j jrestecs, la 
t raca de Texjicriencia j j revia de construccio d u n a llengua cientifica de vo-
lada estetica. 

I en aixci clarrer hi hauria jmtser una amagada Hiec) luHiana. Catedra 
qualifiea la "voluntad de est i lo" de Tautor castel la de "\'oluntad cle prcei-
sion" (jx 65) i afegeix que la redaecio de Texposicio del Quoniam es u n a 

"expierieneia lileraria" (p. 66 ) : la retorica lulliana jneeisanient cns jiarla de 
la mes alta bel lesa cle Texaetitud de les formes de designar la veritat 
( R O L , X I V . pp. .363-364). 

L . Radia 

15) i 16) Vegeu el n." 5 mes amunt. 

17) L a u t o r a del l l ibrc e n s ofereix la traduccic') al eatala modern del 
rifacimento de la l legenda india dc Buda, coneguda a TOccidcnt medieval 
com la histbria de Barlaam i Josafat, dut a terme jiel jueu nascut a Bar-
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celona a finals del segle X I I , Abraham ibn Hasday; la vcrsio va acom-
panyada d'un extens proleg informatiu. E l l l ibre es el segon volum d'una 
serie riue es titula "Oriental ia Barc inonens ia" , dirigida per G. dci Olnio 
L e t e . C o m es sabut, el texl es del major intercs per a la discussio dc I'a-
daptacio luHiana del tema del monjo instructor del princep, dels ideals 
ascetics que s'bi defensen, i de les tecniques didactiques dexposic io a 
traves cfexemplcs (una rapida allusio a la p. 35) . 

L . Badia 

18)-21) V e g e u el n.° 5 mes amunt. 

22) E l l ibro de Johnston se divide en dos partes. En la primera sc 
estudia el t ratamiento de la logica en los escritos de Ramon Llull anterio-
res a 1303. E n la segunda parte la atencion se centra en el analisis de la 
Logica nooa y los escritos posteriores. E n cada una dc las partes se sin-
gularizan lemas capitales de la doctrina logica (prcclicablcs, categorias, de-
moslrac ion . . . ) con el fin de presentar su sentido cn la exposicion de LluII, 
su relacion con el conjunto del sistema luliano v su referencia al con-
junto del pensamiento medieval . Ev identemente , aqucbos temas que re-
presentan una mayor innovacion se cxponen mas ampliamente. 

Las conciusiones a que l lega el autor son tres, tal como sefiala al prin-
cipio de la obra : 1. El caracter "popular y no academico" dc las ense-
iianzas lulianas, tomando al modo de las enciciopedias v compendios m c -
dievales una doctrina tradicional y sincretica; 2. El caracter "extremada-
mente rea l i s ta" de la ontologia " n a t u r a l " que Llull asume; y 3. Los pro-
cedimientos de la argumcntacion luliana son "nioral izantes" . Por todo 
ello, c o n t i u y e cl autor, debemos afirmar que nos bal lamos ante "un e jem-
plo de las preocupaciones bas icamente espirituales cjiie c irculaban no solo 
en los stuclia, sino tambien en las eortes y los ciaustros" . 

E l desarrollo de la obra alcanza un nivel desigual. Micntras la scgun-
da parte logra una coherencia adecuada y una exposicion fluyentc v com-
pleta, la primera se deshilvana en refereneias inconexas v en explicaciones 
incompletas , con frecueneia desacordes eon lo que cs realmente la posi-
cion de Llull . 

Supongo cpie la dificultad de la investigacion estriba en tomar un tcma 
de una cierta identidad cerrada (la materia logica) cn la bistoria del pcn-
samiento v tratar de eonocer su presencia en un caso concreto (el sistema 
luliano). Cuando se trate de un caso que positiva o negat ivamente se ha 
enfrentado con esos temas, la aventura no debe temer demasiados contra-
tiempos. Pero cuando uno se las t iene que ver con un sistema que expli-
c i tamente se ha colocado al margen de estos temas, por una inicial desauto-
rizacion de la tradicion, V del cual aiin no se lia [lodido argumentar eon 
certeza lo contrario, hay que esperar serias dificultadcs. E l aulor intenta 
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sortoarlas inlroduciendo dos terminos qiu' repite m a c h a c o n a m e n t e cada 
dos por tres: "cspir i tual " v "mora l izar" . Y, en verdad, he de rcconoccr 
cpie 110 hc conseguido haccrme con una definicidn cxacta dc lo ([ue estos 
lcrminos deban suponcr. Sospeeho, en fin, que se trata dc dos claves her-
nicncutieas, algo alejadas del mundo de Llull , pues quedan mas prdximas 
a " fenomenologia cr ist iana" . que es un termino C J U C usd Platzeck, v "on-
to-teo-logia" , cle I l e idegger (son pistas que da el autor en pp. 6-7). 

Seria impertinentc dc mi parle , en cstas pocas lineas, cntrar cn cues-
tiones coneretas en una obra tan rica cn detallcs v en muchos capilulos 
completa. Al futuro lector. sin cmbargo , quisiera recordai ie dos lemas, co-
nocidos. para cpie los tenga presentes en su csludio de la obra : 

1. El sislcma hdiano es cl Ars como eonjunto clc principios v procc-
dimientos de exposicidn para la clemostracidn de la vcrdad cle la ie crislia-
na. C o m o a modo de principio dc ccononha cste cs el punto a pai t ir dcl 
cual sc incncionan (o se omitcn o se tergiversan) todos los clemas tcmas 
cpie pueda aportar la tradicidn. Con esto se poclria corrcgir la ambigi iedad 
introducida por el termino "espir i tual" . 

2. La doctrina dc la creaeidn (como aspecto dcl honuin diffussivuin 
sui) cs la basc de la antologia luliana. Y, por tanto, el origen de su "extre-
mado real ismo". "ontologia natural" . c tc . Una de las manifestacioncs mas 
claras clc esta posicidn cs la afinnacidn ontoldgica del ordcn (ordrc) dc la 
realidad. Con esto se podra evitar la disporsidn introdueida por cl terniiuo 
"moral izar" . 

Es \ erdad <[ue cl autor meneiona lambidn estos dos puntos. pero no se 
perc ibc I J U C los ha\a desarrollado como ela\es clc su iutclcccicin dcl si.sle-
ma lulia.no. 

J . C:aya 

23) \'egeu el n. " 5 mes amunt. 

24) Des jmes de los trabajos iniciales solire astronomia luliana de 
f. Vernet (1951-52) \- de f .M. Millas-Vallicro.sa (1960. 1962). estndios mas 
'reeientes - M . Pcre ira (1971. 1973. 1976), J . C a v a v L. Hadia (19S1). A. Bon-
ner (1983) v f. Samsd (1983! han intentado fijar un lcxto eritico, dcter-
minar el aleanee cientifico de la astronomia v buscar en cl Arle cl para-
digma cpistemoldgico de su luiidamciitaciiiii . Anter iormcntc \1. (,'ru/. l l c r -
nande/ (1971) habia inciclido sobre el tema concxionando astrononiia. as-
trologia, alquimia. Subra\ a Cru/ que, con la excepeidn de Averroes para 
quicn los limite.s entre astronomia v astrologia estaban bien elaros, cn 
Llull . como en cualcpiiera de sus contemporaneos medieva.les que beben 
cn fucntcs arabicas . i isica v alquimia, astrologia \ astronomia, matemati -
cas \ ari lmologia forman coujuntos inextricables. A partir de estc supuesto 
histdrico y desjnies dc una serie dc reflcxioncs, concluvc Cruz. I l e r n a n d c z 
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que LIull "aclmite la aiit inologia \" la astrologia" , "entra dcnt io de la as-
Irologia judic iar ia" y " c n varios textos hace algo n i a s q u c rozar la al-
quimia" . 

Ahora A. Ll inares vuelve sobre cl tema v trata de aclarar otro aspccto. 
clistinto dc los anteriorcs. Busca descubrir las idas v venidas cle Llull dc 
la astrologia a la prcdeslinacion v vieeversa. X o obstanle, desde u n prin-
cipio deja ciara su poslura respccto a la alquimia. Lvidcntcmci i tc c n I i u l ! 
astronomia v astrologia se eonhmden. Ln esto eoincide con Oruz. I lernan-

o 

de/. Pero. subrava hiego que Llull , mientras " rev t ia una curiosidad preco/. 
por la astrologia v una voluntad cle comprender s u s principios v aplica-
c iones" , "no presta mas atencuin a la alquimia (jue para descal i f icai ia" 
(p. 55) . 

L a idea medular que teje la Irama argumental dc Llinares c s ci con-
cepto de " d e s t i n o " v, por tanto, derivadamente, de "predice ion" . Intercsa 
prever el resultado de los acontecimientos, dada la iniluencia cle los aslros 
sobre el orden de las cosas terrestres (auirs, avaraiujs) y determinar, aten-
diendo al plan de Dios, el devenir uitimo de los hombres respeeto dc su 
salvaoion (Predeslinacid) o de su condenacion (prccis). Se trata. en defini-
tiva, de las dos caras de una misma moneda : poder fijar con precisicin ci 
luturo de la \ida terrestre (Astrologia) v la situacicin liltiina dcl ser luima-
110, a tendicndo a la eausaliclad final (Ciencia de la prcdcstinacion). 

No es la primcra \ :e/ q u c Lhnares at iende al tema. aunque descle un.i 
pcrspocliva distinta. Al busear las References et injluences araltes dans lc 
Lihre de conlemplacid (EL 24, .1980, pp. 109-127. LI tcxto es la base cle 
la ponencia presentacla al Caingrcso de Miramar, 1976) afirina quc l.lui! 
busca " r e e m p l a / a r las artes adivinalorias habituales, sin ningcin \'alor", 
por la predestinacion como ciencia mas firmc \ segura. l.a niisina idca 
s u b \ a e e tambien ahora en cl esludio que eomentamos. Pero n o le interesa 
e n cste momenlo a Ll inares descul.irir las raices arabes del problema. sinn 
exponcr la configuracion global de la cuestion. L n estc sentido sugicrc 
trcs prcgunlas , a las que intenta responder: 

c'lvs Ramon Llull im adepto incondicional de la astrologia? 
c ;Su aclhesion a la astrologia es una adhesion total \ sin restriecioncs':' 
c L a adhesion es constante o. por el contrario. sufre variaciones en fun-
cicin de las distintas revisiones dti Artc? 
Llinaros picnsa. (juc la mejor respuesta consiste en sciialar las dislintas 

posturas adoptadas por Llull respecto tlc la cnestion a lo largo de su \ida. 
Podemos dci imitar t i a r a m c n t c cuatro f a s e s distintas. correspondientcs a 
otras tantas perspectivas lulianas. 

En la fase inicial . sugerida en cl Lihrc dc lordc dc cavalleria v esbo-
zacla e n ci Lil>rc dc contcmplacid cn Dcu, Llull sc interesa por la astro-
logia \, a u i K j u e c rce en el influjo dc los astros en ci munclo sublunar. n o 

manifiesta ninguna simpatia por aquclla eiencia ni por las artes atlivinato 
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rias. Estamos en el periodo comprendido, mas o menos, entre 1273 y 1281 . 
Ll inares sc entretiene en analizar toda nna comple ja terminologia luliana 
—dest ino (fat), destino regido por los cuerpos celestes (astre), predestina-
cion (predeslinacio), azar (venlura), augurios (auirs), presagios (avaranijs), 
adivinos (clevinaclors), interpretes (coneixeclors), causa o razon de una cosa 
(ocasio), eausa final (final oeasio), l ibertad (libertat), l ibre albedrio (franch 
arbitre)— con el fin de deseubrir las interrelaciones semantieas v precisar 
el sentido conceplual del problema. Es te consiste en eomprender que quie-
nes creen en la inlluencia de los astros desconocen el poder de Dios sobre 
la vida en general v sobre la vida lmmana en particular. Ni la astrologia 
ni los augurios pueden predecir con seguridad nuestro futuro, porque. 
basandose en los lieehos fortuitos (el vuelo de los pajaros, el mesar la bar-
ba , por e jemplo) . no fundamentan sus predicciones en una causa final 
(final ocasio). D e b e m o s sustituir, pues, estas artes inciertas de la adivina-
cion o pseudocieneias por una cieneia de la predestinacion, asentada cn 
cl conoeimiento de la eausalidad final. 

Construir una ciencia nueva supone fornmlar un nuevo modelo epis-
temologico de base . Ll inares piensa que Llull en este easo no hizo mas 
que integrar la c iencia de la predestinacion dentro de su Arte general . 
Es ta integracion la l leva a c a b o en tres t iempos, a la vez que iba madu-
rando la eonfiguracion paradigmat ica del Arte. En el primer momento , que 
corresponde con los eapitulos 265-268 del Libre cle contcmplacio, Llull 
esboza un "Arbre de predest inac io" . Quiere esclarecer la vinculacinn de 
la predestinacion eon las euatro causas, definir su naturaleza. determinar 
su realizacion potencial \- aetual v su dependencia de una facul tad inte-
lectiva o motriz. En un segundo t iempo, LIull pretende estrueturar un 
"Arte de la predest inaeion" , cu\'a \'alidez \' eficacia coineida eon las de 
las artes que componen el cpuulrivium. Por tiltimo, convcncido de que 
este Arte cs fuente v doetrina para tratar de la predestinacion sin errores 
ni equivocaciones, da el paso definitivo, construvendo la " F i g u r a de la 
predestinacicin" como una de las partes del Ar.s' compencliosa inveniencii 
verilatem v del Art demostrativa. 

Para que el nuevo modelo cientifico ttiviera vigencia era necesario cpie 
Llull lo contrastara con los criterios culturales de la epoca. Acude a Paris 
para exponerlo, pero los cstudiantes de la Sorbona lo acogen con escepti-
eismo. LIull se ve obligado a dar un nuevo giro, suprimiendo definitiva-
m e n t e la " F i g u r a de la predest inacion" . No se trata, entiende, de convei l i r 
la c iencia de la predestinacion en una parte o rama del Arte, sino de con-
figurar la astronomia. aceptada por todos, segtin los principios del Arte. 
Escr ibe sueintamente L lmares : "S'il a echoue dans sa tcntat ive de com-
prcndre la eonnaissanee de 1'avenir eomme une branche de son «Art» , il 
nc recule pas dcvant son nouvcati projet cfinserer son «Art» dans 1'astro-
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logie, pour amender eelle-ei, la eorriger et en faire enfin. du moins le 
pense-t-i l , une discipline c redib le " (p. 108). 

E l nuevo pro\ ecto cinpieza a conformarse en el Arbre dc scieneia v 
madura en el Tractatus de Astronomia. Ll inares nos ha hecho notar que. 
integrada la astrologia en el quadrwium como se subrava en la Doctrina 
pueril, el "Arbre de la sc ienc ia" especifica los principios de la astrono-
mia, su naturaleza, los criterios de prediccidn astroldgiea y las incertidum-
bres que encierra. En el Traetatus Lhdl sistematiza todos sus conocimien-
los astroldgicos v fija los objetivos fundamentales de su trabajo. que Lli-
nares resume en estos tres : Aplicacidn del Arte general a la astronomia. 
Investigacidn de nuevos modos de conocimiento astrondmico. Denunc ia dc 
los falsos astrdnomos, adeptos a la geomancia . A continuacidn Llinarcs 
esquematiza el Tra tado luliano, ofreciendonos una idea bastante eabal de 
su contenido v de la postura de Llull al rcspecto . Quiz.as cl aspecto mas 
sugcstivo sea el que Ll inares I lama "Analisis critico de la aslrologia" , cuva 
finalidad no es tanto rechazar la astrologia como ciencia euanto eonseguir. 
mediante la erit ica, una c iencia mas rigurosa v segura. Esta eritica se diri-
ge, por una parte , contra los errores de los antiguos astrdnomos y, por 
otra, aporta razones para probar la incert idumbre de dicha ciencia. 

Despues dc cste esfuerzo por garantizar epistemoldgicamente la astro-
logia, se pregunta Llinares si Llull habria olvidado va cl prohlem.a de la 
predestinacidn. X o sucede asi. Llull retorna a la idea primitiva: hacer co-
nocer deduct ivamente lo que es la predestinacidn. Cuatro afios antes dc 
la redaccidn del Ars generalis ulliina, Llull escribe el Liber de praedesli-
natione et libcro arbilrio (1304) y dos aiios despucs de aquella rcdaccidn 
\'uelve sobrc el tema con el Dc praedestinatione el praescientia (1310) . Lli-
nares en este caso se limita a unas breves sugereneias sobre dichos textos 
sin entrar, desgrac iadamcntc . cn un analisi.s detallado. 

Pienso quc el estudio de Llinares requiere una rellcxidn m.is prolunda 
que este bre\'e resumen, \a <pie descubre una dimensidn nueva de un 
tema luliano tan importanle . 

S. Trias Mcrcant 

25) i 26) Y e g e u el n." 5 mes amunt. 

27) Se trata de una biograf ia novelada de Pamdn LIull, escrita por 
el conocido medico-psiquiatra , Bar to lome Mestre Mestre. 

E l rclato de la vida de Ramdn Llull resulta extraordinariamente dificil. 
como saben de sobra todos los lulistas, por la ingente c inabarcable obra 
dc tan gcnial pcrsonaje \' por la nmltiplicidad de testimonios que se en-
cuentran dispcrsos en tantas b ibhotecas de Europa . sumandose a todo ello. 
para mavor confusidn, todo lo espurio v falso (alquimista. etc.) atribuido 
a Llull . Por cllo, quizas, el aulor de este libro restringe su dcscripcidn a 
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lo histdricamente posible, con interpretaciones muy libres, eomo suelen ha-
cer casi todos los novelistas, pero huvendo siempre de lo fantast ico o eso-
terico. error en el que eaen, con ligereza o superficialidad, nmchos eseri-
tores o bidgrafos de este personaje . 

E l Dr. Mestre se muestra severo con Ramon Llul l en dos temas de su 
vida: las relaciones con su esposa y el cnfrentamiento y desenlace con el 
esclavo moro. Sin embargo, en todo el amplio relato de su cxistcncia , no 
deja ninguna duda de la entrega de Llull a Dios y a la causa de la con-
versidn de infieles, a traves de su Arte. entre otros medios. C o m o b ioera f ia 
novelada no se entret iene excesivamente en discusiones teoldgicas, metafisi-
cas, ldgicas o de otra indole, sino que limita su amplia exposieidn a recoger 
opiniones de unos v otros, en controversias de interlocutores, resaltando la 
incomprensidn casi universal de sus eontemporaneos , sobre todo de los 
grandes maestros (de la Sorbona, ete.) y de la alta jerarquia eciesiastiea. 
El autor, por otro lado, no quiere comprometerse con las supuestas rcvela-
ciones divinas del Doctor i luminado y p e r m a n e c e neutral . 

Espeeial significado tiene, por ser el autor un destacado psiquiatra, el 
estudio psicopatoldgico que contiene esta biograf ia de Ramdn LIull . Ya 
el Dr . Mestre ha profundizado en otros estudios publicados sobre tan im-
portante euestidn; sin embargo, aqui t iene peeuliar encuadre , pues esta 
relatado por el propio Llull , como si un paeiente lo eontara, y qucda bien 
patente su gran personalidad. de tipo cielotimieo, con fases de extraordi-
naria vitalidad v otras reactivas, frente a los aconteeimientos v fracasos, 
con profundo abat imiento. Las alucinaciones que en algunos pasajes le 
atribuye el D r . Mestre , no se pueden eonsiderar tan significativas desde el 
punto de vista semioldgico eomo para pensar en una psicosis enddgena que 
pudiera Hegar a la de.spersonalizacidn. Por tanto, la imprcsidn que se saea 
de esta novela es la de que Llul l , aunque algunos de sus contemporaneos 
en la misma lo tachen de loco, no sufrid ninguna desorganizacidn mental , 

O O ' 

a pesar de que sus ideas v proycctos pudieran ser enormemente diffciles 
de entender \' seguir. 

L a novela escrita por el Dr . Mestre es muv l ibre, eomo hemos apun-
tado anteriormente, haciendo coincidir a LIull con D a n t e v otros personajcs 
inventados. adcmas de los probablemcnte veridicos encuentros con Arnau 
de Yi lanova. En muchos aspectos histdricos es compat ib le con lo que pro-
b a b l e m e n t c oeurrid v la eita de aeonteeimientos esta bien respaldada en 
general . EI estilo es directo, sin detalles de los ambientes ni de los paisajes, 
con saltos bruscos cuando cambia de eseena, v con descripcione.s y dialogos 
del ic iosamente ingenuos, casi como los de Ramdn Llull . 

El l ibro es mu\r interesante. 
J . M." Sevilla 



RESSEXYES 1 0 0 

28) Es te l ibro, subl i lulado Esludio medico lega! de reslo.i oscos utri-
huidos al Beato Ramon Ltutl (1235-1316) , es la recopilaeicin eserita de u n 

riguroso trabajo reali/ado por el autor, apovandoso cn una sisteimitica to-
ta lmcnte cicntifica, de aeuerdo con las teenicas tanatologicas n i a s l iablcs en 
la actual idad. El autor cxpone su tarea. metieulosa v coneien/uda, sin con-
cesiones a la historia ni a la imaginacion, siguiendo la mejor practica 
medico-forense, ateniendose a lo que halla en los restos que se eucuentran 
en el sepulcro que la historia testifica ser de Ramon Llull . Las conclusiones 
a las cuales l lega el Dr . Nadal Moncadas son, por todo lo expuesto, enor-
m e m e n t e valiosas, pues gracias a este trabajo sabemos ccimo era la figura 
corporal de Ramon Llul l : 

D e ] ,61 cm de estatura, picnieo, delgado. de cabc/.a bien conformada 
(subdolieoccfalo. hipsicefalo, aerocefalo, dolicofacial , lcptorrinieo, ortogna-
to), perteneeiente a una etnia propia de los catalanes del norte o fnmceses 
del sur. D e euello corto, de hombros elevados e inclinados hacia adelante. 
Con la museulatura de los miembros superiores no desarrollada extraordi-
nariamente , atuique eon robustas piernas. Con lmesos mu\ sanos. de un 
hombre que viviti mas de ochenta aiios \' que sufrio una aleccicin bsea en 

el craneo, encima del arco supercihar izquierdo, eompal iblc con trauma-
tismo. Y, f inalmente, con la dentadura bastante conservada. a pesar de su 

avanzada edad, aunque padeciera (signos de periodontitis en algunas pie-
zas) de inflamaeiones en su vida. L a moderna inmunologfa. ademas. ha 
podido revelar, tambien eon esta ocasion, el tipo de sangre de Rainbn 
Llul l en la clasificacicin A, B , O, siendo la encontrada del tipo A (f )r . jose 
M. Ruiz de la Cuesta , Universidad de Madrid) . 

E l estudio del D r . Bar to lome Nadal constituve un magnifico trabajo de 
preciado valor para el lulismo, c|iie servira, eon toda seguridad. para lodos 
los quc intcnten interpretar la personalidad de Ramcin LluII. EI libro. es-

plcndidamente editado por la Ca ja de Baleares "SA X O S T R A " . consta 
de 150 paginas, profusamente ihistrado con dibujos, lotograiias, radiogra-
fias (Dr . Anlonio Alastue\) v mierofotografias (Dr. Miguel I.loinjiart). con 
el prologo enr iquecedor v eneomiastieo. eserito por D . Sebasl ian Garcias 
Palou. 

J . M . a Sevilla 

29 i 30) Vegeti el n." 5 i n e s anmnt. 

31) Es te libro es el primer resultado de ahos de investigacibn c n los 
archi\'Os de Barce lona . Maliorca, Perpihan \ MontiK-llier. Se apo\ a cn uu 

apendice de 102 docunientos. casi todos ineditos. EI autor estudia el se-
gundo periodo del reinado de J a i m e I I de Mallorea. despues de la recu 
peracion por el de las Islas Baleares en 129S. El Dr . Riera proponc 111110 

cuestiones fundamentales . Ci to stis propias palabras (pp. 2-3) ; "jjCcimo po-
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dria consolidarse un reino lerri torialmente exiguo e invcrtebrado, consti-
tuido por un conjunto de encla\Tes de gran valor estratcgico, en el que 
el comercio v la manufac tura habian alcan/.ado un notable nivel de desarro-
llo, situado entre vecinos mucho mas poderosos v regido por un monarea 
[ Ja ime I I ] q u c se dec laraba feudatario dcl conde-rey [de A r a g o n ] ? ^Cual 
era el a lcance efect ivo de la autonomia concedida por la Monarquia arago-
nesa al reino insular? . . . c ; I Iasta que punto la pro\ eccion exterior del reino 
de Mal lorca estuvo polari/ada por la expansidn territorial ul tramarina de la. 
Corona de Aragon v como se aseguro esta el Hbre aeceso a los puertos 
balearcs v la eolaboracion de la flota insular? . . . ^Fue efiea/ el conlrol ejer-
cido por los organismos rectores de la expansion rnercantil cata lana sobre 
los hombres de negocios insulares cn u l t r a m a r ? " 

E l problema de la independencia dcl nuevo reino de Mal lorca , asi 
definido, tcnia q u c afectar de una manera especial a un niallorquin conio 
Ramon Llull . quien. para eonseguir sus provectos para la mision al Islam 
V la cru/ada, tuvo que maniobrar constantc inente entre los reves de Ara-
gon, Mallorca, F r a n c i a . Napoles, Sicilia, los soberanos dcl Norte de Afr ica . 
y ciudades italianas como Genova . Asi, im libro como este puede avudar-
nos a comprender mejor la vida dc Llull v algo de las dificultadcs con que 
tuvo que luehar. 

D a d a la debil idad de la agricultura mallorquina al final del siglo X I I I 
v el estado rudimentario del sector industrial insular, la prosperidad v evcn-
tualniente la independencia de Mal lorca tenia for/osamente que depender 
de su comercio exterior. El contraste que documenta el Dr . Riera entrc 
" la voluntad decidida v expansiva" de los mercaderes mallorquines v "la 
incapacidad de las estructuras nauticas v poli t ico-administrat ivas" (p. 47) 
de la isla, provoco un intento de J a i m e I I de Mal lorca . tras su restaura-
cidn cn 129S, de reforzar la independencia de su reino. Malloroa se en-
eontraba entre tres vecinos muv poderosos. Franc ia , la Corona de Aragdn. 
v Cenova. Micntras J a i m e I I combatid el " p r o t c c c i o n i s m o " de Franc ia , la-
voreciendo el desarrollo de la manufactura lanera cn Mal lorca , \, con re-
sultados mas positivos, en Perpinan, trato de resistir la hegemonia q u c 
e jercia sobre su reino la Corona dc Aragon v espeeialmente la ciudad dc 
Barcelona. Para proteger los productos v mcrcaderes de Mallorca, refor-
1110 hacia 1299 el arancel de Coll iure \", en 1302. el de la Ciudad de Ma-
llorca, aplieando las nucvas tarifas a todos los mercaderes cpie \cnian cle 
fuera, inciuso a los catalanes, quienes perdieron la \irtual inminiidad fiscal 
([iic antes de estas uuevas disposiciones habian distrutado. listas nicdidas 
[>ro\'ocaron una ofcnsiva de Rarcelona, seguida por olras eiudades catalanas 
\r por Valencia. Lbia campaha diplomatiea, apovada por medidas de fuer-
za. entrc ellos un boicot mercantil v una gucrra de corso antibalear . l lego 
finahnente a la abrogaeion en 1308 dci arancel balcar . 

file:///cnian
file:///irtual
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A pesar de este fracaso, la politica de Ja ime I I consiguid residtados 
positivos, la creaeidn de una moneda balear v la instalacidn de eonsidados 
mallorquines indej jendieutes en Berber ia , donde, como supimos va por los 
eseritos de C h . - E . Dufourcq , los mcreaderes mallorquines superaron a 
los catalanes. El intento de Ja ime I I de Aragdn de iorzar al emir de Bugia 
a suprimir el consulado mallorquin alli no tu\-o exito (cf. p. 30S) . Otras 
fuentes no eitadas j)or el D r . Riera iambien indiean que la ercaeidn dc 
consulados mallorquines, por e jemplo, en Sicilia, habria sido del gusto dc 
l(is mcrcadcres insulares. Vease el estudio importante de D. Abulafia. en 
Vicitor 16 (1985) . 

El autor de este l ibro ha notado (pp. 70-2) la existeneia de una divisidn 
en Mal lorca entre la burguesia de la Ciudad, que apovd — o al mcno:-, 
a c e j i t d — la invasidn de Alfonso I I I de Aragdn en 12S5. v la noble/.a \ el 
clero de la isla que tratd de resistir. D e ser esto cierto jxirecc natural cn-
contrar a Ramon Llull del lado de la dinastia legitima niallorquina. Es 
bien sabido quc Llull sirvid al futuro Ja ime IT de Mallorca como senescal 
v que, en 1276, debid a J a i m e la fundacidn del colegio dc Miramar. Tam-
bien pareee ser cierto q u c durante la ocupacidn catalana de las Balcares 
(1285-98) Llull sdlo vino una ve/ de paso a Mallorca v que sus relaeiones 
amistosas eon la Cor te de Aragdn no empiezan hasta clcspues de la res-
tauracidn de las islas a J a i m e I I en 1298. Aj jarte de una leal lad personal 
que probablemente sentia haeia su ju imer jiatrdn real. pareee (jue cucnta 
aqui su condicidn cle cabal lero . Algunos ven a Llull corno un burgues. 
Para mi nada es menos cierto. Aunquc su j iadre fuese ciudadano honrado 
de Barce lona , Llull mismo fue educado coino caballero. Las tierras here-
dadas por cl, su situacidn en la eorte del Princi j je Jaime, cl matrinionio de 
su hija con un noble . todo esto indiea cjue j iertenecin al estainenl de caba-
llcros. Sc j jodria aducir tambien la ideologia a l tamenle j crarquica que 
aparece en sus libros, tanlo en el LUbrc de conleinjilacid como cn el Llibre 
cjui ef> de TOrdc de Cavalleria. (Claro que una idcologia jerarcjuica no 
cxclu\e la tcndencia a cri t icar tanto a los estados sujjeriores eomo a los 
inferiores \' a la burguesia ; sobre los burgue.ses vease Doclrina jiueril. 
caji . 79.) Pero esto es un tema que no ine corresponde desarrollar en una 
resena cn (jue sdlo propongo dar a conocer a los lulistas un libro cu\o 
titulo j m e d c (jue no les ha\a l lamado la atencidn que plenaniente mcrece . 

J . X . I l i l lgarth 

32) L a j j r imera edieidn de este libro. aparecida en 1960, fue una autcii-
t ica novedad. Documentd por primera vez de una nianera satisfactoria 
la existencia dc una didcesis en Gran Canaria en cl siglo X I V . I.a se-
gunda cdicidn, eon 40 j jaginas mas (jue la j j r imera \ 1S docunicntos mas. 
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recoge los avances que ha realizado la investigacid n en los archivos dcl 
Val ieano, de Barcelona, Valencia , Zarago/.a. v (especialinente) Mallorca 
cn los ultimos trcinta ahos, avances debidos especiahnente al Dr . Fran-
cisco Sevil lauo Coloni (e.p.d.), al 1'adre Cabr ic l Llompart , C. R., al Sr. 
Franc isco Fernancle/. Serrano, v al propio Sr. R o m c u de Armas, quien, 
ademas dc deseubrir nuevos documentos de gran valor, t ienc el nierito 
de habernos dado una sintesis inuv clara de la historia de un tema apa-
sionanle. 

F l l ibro tiene un intercs especial para la historia dc Mal lorca \ dcl 
lulismo. S a b c m o s ahora los nombrcs de cuatro obispos de Te lde , el ear-
iiielita Bernat F o n t (1351-54) , el doniinico Bar tomeu (1361), cl franciscano 
Bonanat T a r i (1369-c« . i390 ) , y el doininico J a u m e Olzinu ( J392 - r« .1411 ) . 
F o n t \ Ol/inu iueron niallorquines, Tar i , a l pareeer, meiiorquin. Fs pro-
bable cjue el dominico Bar tomeu fuera tanibien de origen balear . F l hecho 
de (jue los jxqxis escogiesen frailes nial lorquincs o menorquines jxua la 
primera didcesis de las Canarias res jxmde i i idudableinente al vivo v per-
sistente interes senlido en Mal lorea por aquellas islas nuevamente clescu-
biertas. Se trata de varios datos que nos dau el contexto que e\j)lica Io 
que sin ellos seria nada mas (jue un eseueto e jhscojxi logio. Si 110 se jmede 
jnobar cjue los obispos de T e l d e jxisa.scn efect ivamente a rcsidir cn Gran 
Canar ia , sabcmos que desde 1342 hasta al inenos 1.386 hubo una serie de 
exjredieiones a las islas en las cuales Mal lorca tuvo un pajoel j i re jx inderante 
\ cjue frailes \ ermitanos niallorcjuines — j u n t o , al menos en 1369, eon ea-
ta lanes— fueron enviados alli. L a ruina de la niisidn cristiana a Gran Ca-
naria no fue debida a los mallorquines ni a los eatalanes sino a lu intei-
vencidn urrnudu de murineros sevillunos v cuntubros que. descle 1393. lan-
zaron expediciones de corso contru lus islas. Fn eambio, lu aetuaeicin ma-
Ilorcjuina en ( Janarias lue j n e d o m i n a n t e m e n t e pacifica. F l inleres denios-
frado jxir [aume III de Mal lorca en (342 en conquistar las Canarias lue 
reemplazado, desde 1351. por el deseo, c laramente expuesto en los docu-
mentos jxmtificios \ reales, de j)rocurar la conversidn del arehi])ielago 
atlantico. F s t a conversidn habria de realizarsc con la avuda inclispensable 
de los naturales de Gran Canar ia , traidos a Mallorca en 1342 v educados 
alli, en catahin, en la doctrina eatdlica. Ai inquc los docmncntos ofieiales 
no citan expresainentc el nombre de Rarnon Flull . es ineluclible j iensar en 
los metoclos preconiz.ados por el j iara adoetrinar nedfitos \- despucvs ein-
plearlos j jara j iredicar cn el idionia del pais a sus connaturales . (\'ease, j)or 
ejemplo. BlaiHjttcnw. ca jx 80.) F a relerencia . cn un documento de 1380 

(p. 194) a "nonnull i jxuqjeres h e r e m i t e " que se proponian ir a Ronia jxira 
solieitar la bendicidn del jxqxr sobre dicha niisidn cuadra jxadectaniente 
ademas con lo que sabemos del papel del erernitismo en el lulismo de 
Mallorca en el siglo X I V . Parece (jcu tcneinos acjui. cn los hechos tan bien 
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clocumentados en este importante libro, un c jcniplo sobresalicnte clel lulis-
mo misioncro mallorqum del siglo X I V . 

J . X . l l i l lgarl l i 

33)-36) Vegeu el n." 5 mes amunt. 

37) Tothorn aecepta que l e p o c a actual es una epoca cle crisi. Nomes 
uns pocs satreveixen a iornmlar tm diagnbstic i definir les causes de la 
crisi. Son minoria els qui proposen una tcrapia. El Uibre de Tusquets 
arriba al diagnbstic i suggereix una terapeutica. La causa cle la erisi con-
lemporania cs el confbcte existent entre neoseclcntarisme i neonomadisme. 
La lerapia eonsisteix en moderar el neosedentarisme i el neonomadisiue. 
per tal de coordinar-Ios; es tracta, amb paraules dels autors del l l ibre. 
cfintroduir una " func ib reguladora" : aconseguir el dificil equilibri dc po-
tenciar la creativitat sense comprometre 1'cstabilitat i vieeversa. 

E l neosedentar isme i el neonomadisine no son. perb. ima prolongacib 
ni un per fece ionamcnt del sedentarisme i del nomadisme tribals. sinb, si 
de cas, la seva nietamorfosi . Sedentar isme significa eslablir-se i arrelar-se. 
Kl neosedentarisme defineix, a traves del progrcs teenico-instruniental , tui 
eonstructiN isme urba i. per tant, la realitzacib mccanica cle les tas(|iies hu-
nianes. Nomadisine vol dir desplacanient, provisionalitat. El nconoma-
disme stiposa, des de la defensa ecolbgica, una nova econoniia de la 
migracio i la rceerea de noves impressions niitjanc^ant el turisme: en de-
iinitiva, conclou Tusquets , evasionismo (p. 23) . 

Definides les caraeteristicpies dels dos lnoviineiits esiiicutats, cls autor.s 
cercjuen la soltieib de la crisi, la " funeib reguladora" praetiea i eieeli^a. 
en arees coneretes de signifieacib: a 1'cclucacib. a l a r t . a f cconomia , a la 
religib. E n aquest ambit de les aplicacions, els luliistes hcin d a g r a i r al 
D r . Tusquets d"ha\er suggerit la presencia cle Ramon Llull com a prc-
cursor del "neoscdentar i sme pedagbgic operat iu" (p. SO) i de lcs rectiii-
caeions del Val iea Segon a l a c c e n l u a t sedcntarisme missional scnse caurc 
en lcs exageracions aperturistes del neonoinadisnie teolbgic (pp. 188-9). 

E l tecno-construct ivisme neosedentarista brosta en la mccanitzacib di-
daetica de YArt de Llull i el progres instrumental de la "didaet iea inchis-
tr ial i tzada" c o m c n e a a sorgir a partir de 1641 en la Didaeliea magna i en 
YOrbis pielus del luliista Komenskv. mentor clc lcs escoles puritanes an-
gleses. 

El Vat i ca Setron realitza l e s f o r c de concil iar cl sedcntarisme niissiono-
Ibgie amb el neosedentarisme teolbgie. isn a(|uest sentit dignifica el plura-
lisme religibs i reeoneix una "aecib saKi f iea" cn totcs lcs rcligioiis uo-
cristianes. Llul l , scgons Tus(|iiets, ens va otcrir ja una peculiar sinlesi. Mcs 
C(tie fundador cliin Seminari missional - - a l l r e s el prececliren i alguns cl 
s u p e r a r e n — es el protagonista d u n a missionologia cjue iormulava la doc-
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trina cristiana en les formes, termes i arguments peculiars dels teolegs i 
predicadors mahometans. El Llibre del gentil e dels tres savis no es, doncs, 
lantitesi del judaisme ni del mahometisme i, molt menys encara, la seva 
negacio, sino la superacio transcendent. E l cristia es per a Lluli, segons 
Tusquets, "mejor judio que los judios, mejor mahometano que los maho-
metanos" (p. 189). 

Tot i esser importants les suggerencies luHianes del Dr . Tusquets, un 
dels millors coneixedors de la pedagogia de Lhili, necessiten un desenvo-
lupament monografie. Pero, pens que Ramon Llull pot esser tambe el 
precedent de la "funcio reguladora" en intentar una equihbrada estrate-
gia i reduir la radicabilitat d'un sedentarisme urba etico-pedagogic —lle-
giu, per cxemple, el De civitate mundi— sense caure en un nomadisme 
exagerat, com demostra, pos per cas, 1'ecologisme itinerant del Felix de 
les meravelles. Confiem que algun dia el Dr . Tusquets ens ho mostri. 

S. Trias 
38) Vegeu el n.° 5 mes amunt. 



C R O N I C A 

E l Conse jo Academico de la Maioricensis Schola Lullistica en la se-
sion de junio de 1987, a propuesta del Rectorado, aprobo el nombramiento 
como Magistri de los siguientes Doc tores : D . a Maria Dolors Badia, P. Lquis 
de Ies Borges , D . F e r n a n d o Dominguez , D . Pere Llabres , D. Bartolome 
Mestre , D . a Miche la Pereira , D . Roman Piha, D . Josep Vidal. 

Iniciamos hoy un breve curricuium de los nuevos Magistr i : 

Maria Dolors Baclia Pamies. E s catedrat ica de Literatura catalana me-
dieval en la Universidad Autonoma de Barce lona. Su labor cientifiea se 
reparte entre ediciones de textos medievales , antologias v prologos, ar-
ticulos de investigacion. Su investigacion centra la atencion principalmente 
sobre el humanismo catalan y sobrc tcmas n c t a m c n l c lulianos. 

Respecto del humanismo conviene recordar, entre otros, los siguientes 
t raba jos : Vhumanisme catalit: formacid i crisi cTun conceple historiografic 
(1979) , Problemes cle Thumanisme en la cultura cataiana (1981), "De verms". 
Comentari al poema XIII cTAusias March (1981), FI poema proemial cTAu-
sias March (1983) , "Siats cie natura cTanguila en cpiant forets": la iileratura 
segons Bernat Metge (1984) , Sobre TEdat Mitjana. el Renaixement, THu-
manisme i ia fascinacid ideoidgica de ies etiquetes historiografiques (1987) . 

Los estudios lulianos giran en torno a las obras literarias dc Ramon 
Llul l . Son e jemplos significativos: Prdleg al " L l i b r e cVEvast e B l a n q u e r n a " 
de la edicion de M. J . Gal lofre (1982), Introduccion al " L i b r o de amigo v 
a m a d o " de Planeta (1985) , A propdsit deis models iiteraris iullians de la 
clona: Natana i Aloma (1981) , Ramon Lluil i la literatura (19S3), Poesia 
i art al "Libre del Gentil" de Ramon Liuii (1984) . 

Bartoiomc Mestre Mestre, psiquiatra y ex-director de la Cbnica Mcntal 
de Jesus, per tenece a la Rea l Academia de Medic ina de Palma de Ma-
llorca y a la Asociacion Mediterranea de Psiquiatria . Su labor psiquiatrica 
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aparecc rel le jada en las siguientes publ icac iones : La psitpiialria, ciencia 
i/ milo (1966) v Ritmos bioldgicos, en colaboracidn con el D r . Tonias . Sus 
experiencias profesionales le ban servido para adcntrarse en el analisis de 
la vida v personalidad de Ranion Llul l : Patografia de Rainon Llull, e.s-
ludio complctado con Anolaciones para una patografia de Rainon LIull 
(1967) y Las pseudo pcrcepciones en el Opus de Rainon Llull (1970) . 

E l D r . Mestre ba compaginado la investigaeidn cicntifiea con ensayos 
de caracter l iterario, entre los que destacamos Rai/miindits (19S5), novela 
biografica sobre R a m o n L k d l . 

Michcla Pereira, graduada en 1971 con una tesis sobre La filosofia na-
turale di Raimundo Lullo nellinedito "Tractattts novus de astronomia", 
nclle opere mediche e nella critica, es liov proiesora de l l i s tor ia de la 
filosofia en la Universidad de F lorenc ia . Sus estudios se ccntran en la 
Isdad Media \ siguen dos lineas de investigacidn: 

L a primera se preocupa por las relaciones enire ciencia v filosolia na-
tural en la F d a d Media , con part icular atencidn a la astronomia-astrologia. 
medicina y alquimia. lsn esta direccidn ha centrado la ateneidn sobrc la 
obra cientifica de R. Llull , modificando cn parte las hipdtesis de F . A. Yates 
v de R. Pring-Mil l . Algunos estudios importantes son: Sulle opere scien-
tifiche di R. Lullo. La nuova astronomia (1973) , Vopere medichc di Lidlo 
in rapoiio con la stta filosofia natiirale e con la mcdicina del XIII sccolo 
(1979), /',7 conccpte de natitra en el conlext de lcs obres eienlifupies de 
R. Lnll (1986), Siratificazione dei lcsti nella Iradizione degli sc.rilti alche-
mici pscudolttlliani (1986) . 

L a otra linea de invosligacidn apunta hacia cl descubrini ienlo de la 
presencia de la mujer en la cultura monastica medieval . Convione recordar 
al respecto : Malernild e scssualiia femminile in Ildcgarda di Bittgen. Pro-
posta di Letlura (1980) , Uu trattato medievale sttl corpo dclle donne: il 
"De secrelis mulieriim" (1982) , Impcrfella e imptira. testi filosofiei stdle 
donne fra XII e XIII secolo (1986) . 

Romdn Piua Iloms, doctor en D e r e c h o v eatcdrat ico de Uisloria del 
D e r c c h o en la Universidad Ralcar . Ademas de miembro de la Comisidn 
de [uristas rcdactora de la revisidn de la Compilacidn foral ba lcar (1981-
1985). cl profcsor Piiia ha dcdicado su investigacidn al analisis de tcmas 
juridicos referentes a Baleares. con algunas derivacioncs hacia aspcctos 
lulianos. E n t r e los primeros resaltamos los siguientcs escritos: /,7 Rcino de 
Mallorca a raiz del Decreto dc Nueva Planta (1982) , El Consell de la Fran-
qitesa (1983) , Las relaciones enlre crislianos viejos i/ rrislianos nuevos de 
Mallorca (1986) . Anter iormente habia estudiado El Gran i Gencral Consell 
de Mallorca (1977) , La patiicipacio de Mallorca cn Ics Coiis calalanes 
(197S), Consolat de Mar (Mallorca 1326-1800) (19S5) . 

Los esludios lulianos giran en torno al paralel ismo juridico cntre el rev 
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Alfonso X y Ranion Llul l : Los ideales de justicia y dc organizacidn socal 
en Alfonso el Sabio y su reflejo en la ohra luliana (19S4), Alfonso cl Sahio 
\j Ranwn LIull (1984) . 

( Continuard.) 

o (* O 

D i a 5 de novembre de 1987 la Maioricensis Schola Lull is t ica va eele-
b .ar el t renta aniversari de la revista E S T U D I O S L U L I A N O S . A la sala 
d'actes del Collegi de la Sapieneia es va presentar el mimero 76 de la 
revista i pronuncia una conferencia el Dr . Miquel Duran Pastor, catedratic 
d l l i s t o r i a de la Universitat Ba lear i Magister de la Maioricensis Sehola 
Lul l is t ica , sobre el t e m a : " E l s anys c inquanta" . Va definir el context eul-
tural de 1'illa en el periode de creacid de "Estudios Lul ianos" . 

o o o 

El 27 cle novembre es va ce lebrar la festa del Beat Bamon Llull , orga-
nit/ada per 1 Ajuntament de Palma, la Universitat Balear i el Centre d'Es-
tudis Teolbgies de Mal lorea . Despres de la missa estaeional a la basilica 
de sant F r a n c e s c , el Sr. Anthonv Bonner , Magister de 1'Escola Lullista 
pronuncia a la sala d a e t e s del Collegi dcis frares franciscans una conle-
rencia sobre " R a m o n Llull i M a l l o r c a " . En acpiesta couferencia ci Sr. Bon-
ner va parlar dels esdevenimcnts cn la vida de Llull respeete a Mallorca, 
de la relaeio dc R a m o n amb la societat mallorquina. de 1'actitud del 
D o c t o r IHuminat enfront dels mciodes missioners dominieans i de la mallor-
([uinitat de la l lengua de Ramon Llull a l a m b i t de la soeietat pluralista 
de Mallorca . E l Centre d E s t u d i s Teologies dc Mallorca ha publicat l'es-
mentada conferencia , juntament amb un estudi de Pere-Joan Llabres. Ma-
gister de la Sehola Lull ist ica. sobre "Gregori I X i lEsgles ia Mal lon ju ina" , 
estudi documental sobre la constitucid del bisbat dc Mallorca, de la (jual 
cs conqjleixen els 750 anys. 

S. T I U A S M i n c w r 









A B R E V I A T U R E S 

AST = Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona) 
ATCA = Arxiu dc Textos Catalans Antics (Barcelona) 
BSAL = Butilcli de la Societat Arqueoldgica Lulliana (Palma) 
EF = Estudis Franciseans (Barcelona) 
E L = Estudios Lulianos (Palma) 
E U C = Estudis Universitaris Catalans (Barcolona) 
SMR = Studia Monographica ei Reeensioucs (Palma) 

A B R E V I A T U R E S D E C O L L E C C I O N S 

ESC = Els Sostres Cldssics (Barcelona) 
MOG = Raijinundi Lulli Opera omnia, cd. 1. Sal/iugcr. S vols. lAlagiiu-

cia, 1721-42) 1 

Obras = Obras de Ramdn Lull, ed. J . Roscllti, 3 vols. (Palma, 1901-3) 
OE = Ramon Llull , Obres Esseneials, 2 vols. (Barcelona. 1957-00) 
OL = Rainon Llull . Obras Literarias, "B ib l io teca de Autorcs (.ristiauus" 

(Madrid. 1948) 
ORL = Obres tle Raiuon Lull. edicio ori^inal tPalma. 1900-50) 
ROL = Rainiundi Lulli Opera Latina (Palma i Turnliout. 1959 i ss.> 

A B R E V I A T U R E S D O B R E S B A S I Q U E S D E C O N S U L T A 

Av = |. Avinyo, Les obres autenliqttes dcl Beal Ramon Uull i Barcolona. 
1935) 

Bru : R. Brimuner, Bibliografia Lulliana: Ramun-Llull-Seltriflum itiTO-
1973 (Uildesheim, 1976.) 

Ca = T . i |. Carreras v Artau, llisloria de la filosofia espauo'a: Eilosofui 
eristiana de los siglos Xlll al XV, 2 vols. (Madrid. 1939-43) 

IILF = E . L i t t re i B . I l a u r e a u , " R a v m o n d Lulle , ermite" , a Histoire litte 
raire de la France X X I X (Paris. 1885), pp. 1-383, 567-S. 61.S 

l.o = E . Longpre , " L u l l e , Ravinond (Ic Bienheurcux) . a Diclionnaire de 
TMologie Catholique IX, 1 (Paris, 1926). cols. 1072-1111 

Pla = E . - W . Plat/eek, Raimund Litll. sein Leben. seinc Werke. tlie Ctintl-
lagen seines Denkens (Prinzipienlehre), 2 vols. (Roina-Diisseldorl , 
.1962-4) 

RD = E . Rogent i E . Duran. Bibliografia de les impressions lullianes 
(Bareelona. 1927) 

Qualsevol d a q u e s t e s darrercs vuit siglcs .sogukU-.s pei un uuinero tol 
sol, sense indieaeio exprcssa de pagina. cs relcreix a un numero dcls scus 
catalcgs (el de Ca cs troba a I. 285-334; cl de Eo a lcs cols. 10,0-1 1 10: i 
el dc Pla a I I . 3 ° - S 4 ° ) . 

1 E s c i t a r a > d ' a c j u c s t a f o r m a "MOC, 1 . ~l:?-l - l n l . \ i i . I " . 0 1 1 ol " l : > I " os i e i e i e i \ a la p a j s i -
n a o i d c o n t f n u a d e la r e i m p r e s s i d ( e d . S t e g m i i l l e r , F r a n k f u r t , L 9 6 5 ) , i e l d a r r e r n u m e r o es r e f e 
r e i x a l a p r i m e i a p a r d n a d o l a s o t o n a i i u m c r a o i o i n t o i n a d o l Y d i t in o ; i : : i : i a l . S11 cr *.r. • i i 111 

a q u e i x a f o r m a d e c i t a u n a m i c a r e b u s o a d a p o o i u o . d ' o n . i b a o d a . " . ) / ( ) ( ) I l n t . v i i , 1 " es 
i i i n e c c e s s a n a m e n t c o n i p l i c i i t p o r a o n a p o r s o n a <[tic t o ,1 in . t !a i t iin| u t in i d a l t i a 
b a n d a . "MOC. I . 4 8 1 " s e i i a i n i p n s s i b l e d o h o b a r p o r :t u n a p e r s m i a t i n t ' \ . ) l . : i i t s i <. n s 1111 :> i 

r o d i o i d o r i g i n a l . 
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