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S . TRIAS MERCANT 

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

I. I n t r o d u c c i o n 

L l a m a poderosamente la atencion comprobar que, mientras R a m o n 

Llul l figura entre los t rece pensadores medievales mas representativos 

en una publ icacion f rancesa , 1 ni siquiera se c i ta su n o m b r e en una "his-

toria de la e t i ca " , editada en Barce lona , en la cual la E d a d Media ocupa 

la mayor par te del primer volumen. 2 

H a y q u e reconocer , sin embargo, que , a excepcion de algunos estu-

dios muy breves y generales 3 o puntuales 4 y margina les , 3 la etica luliana 

es un t e m a casi desconocido y, por tanto, inexistente en la bibl iograf ia 

sobre L l u l l . 6 

1 R. Imbach y M. H. Meleard (ed.), Philosophes mediecaux des XIHe et XIV" siccles, 
Bibliotheque medievale (Paris, 1986) . 

a Satumino Alvarez Turienzo, " L a Edad Media", en Vietoria Camps, Historia de la 
Eticd. 1. De los griegos al Renacimiento (Barcelona: Editorial Critica, 1988) . pp. 345-489 . 

3 Tomas y Joaquin Carreras Artau, "La moral y la pcdagogia", en Ca I, pp. 610-634 . 
La etica ocupa un apartado del cap. XVII . De las diez secciones de que consta, solo cuatro 
( = 4 paginas) corresponden a Ia moral. Tomas Carreras Artau, "Etica de Ramon Llull y el 
lulismo", EL 1 (1957) , 1-30. Este estudio habia sido escrito para formar parte de la His-
toria de la £tica que preparaba el CSIC. Incluye aspectos no estrictamente eticos, como 
pedagogia, politica, derecho, mistica. Miguel Cruz Hernandez, "La praxis luliana como 
utopia", en El pensamiento de Ramon Llull (Madrid: Editorial Castalia, 1977) . Este capi-
tulo IX de la obra citada incluyc la etica y temas de soeiologia, politica y axiologia. 

1 Maria A. Segui Servols, " L a esperanza en el Beato Ramon Llull" , EL 10 (1966) , 141-
152 ; 12 (1967) , 141-152 ; 14 (1970) , 153 -161 ; 16 (1972) , 30-36. Sebastian Trias Mercant, 
" L a etica luliana en el 'Felix de les meravelles'", EL 13 (1969) , 113-132; 14 (1970) , 
133-152. 

3 Sebastian Trias Mercant, " L a terminologia etica en el lulismo de la Ilustracion", Es-
piritu 20 (1971) , 5-15. 

8 Adviertase como ni en la bibliografia de Brummer (Bibliographia Lulliana. Ramon-
Llull-Schrifttum 1870-1973, Hildesheim, 1976) ni en la continuacion de Salleras Cerdd 
("Bibliografla lulliana, 1 9 7 4 - 1 9 8 4 " , Randa 19, 1986 , 153-185) no existe ninguna seccion 
pertinente a la etica. 
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L a s distintas clasificaciones del opus lullianum solo en contadas oca-
siones incluyen alguna seccion dedicada a la et ica." Al comparar estas 
secciones, advertimos ademas la falta de coincidencia en la inclusion y 
exclusion de las obras de Liul l segun los distintos autores. 

Los hechos mencionados m e han decidido a redactar este proyecto 
de sistematizacion, cuyo pr imer esbozo constituyo en 1984 la base de un 
curso que imparti a profesores de filosofia, organizado por el I C E de la 
Universidad balear . 

E l proyecto no pre tende catalogar, corrigiendo y reclasificando anti-
guas divisiones, los textos morales de Llul l ni ofrecer un analisis de su 
etica. Es ta es una tarea basica , pero muy posterior. Interesa s implemente 
constatar la existencia de u n a etica luliana y fijar cuales son sus criterios 
epistemologicos, desde los cuales ensayar una sistematizacion. L a siste-
matizacion se impone porque, si b ien no existe un tratado de moral entre 
las obras de Llul l , la et ica l lena muchas paginas de sus escritos. 

I I . E l r e f o r m i s m o m o r a l 

E n la b a s e de toda la et ica luliana existe u n a idea capi ta l : la idea 
de la un idad de la christianitas. P e r o esta unidad solo se hace moral-
mente posible desde los medios de santificacion nue posee v garantiza 
la Ig les ia . 8 L a christianitas esta constituida por el mundo en cuanto "san-
t i f icado" por la EccJesia. E s , c o m o afirma Cruz Hernandez , la "ra iz ec le-
s ia l" de la utopia lul iana. 9 E l cristiano, uniendose a Cristo mediante los 
medios de santificacion de la Iglesia, moldea en su espiritu la imagen 
del M a e s t r o . 1 0 L a unidad de todos los cristianos en Cristo t iene su raiz 
en que la divina naturaleza amo tanto y quiso tanto mult ipl icar la ope-
racion q u e t iene en la criatura en grandeza de poder, sabiduria y vo-
luntad, que quiso juntar y unir el hombre a si mismo. Por esta misma 
razon, la naturaleza de Jesucristo quiso unir y juntar a si la r iqueza de 

7 En el volumen I de las Vimliciae Lullianae (Avinon, 1778) del P. Pasqual figura el 
Catalogus librorum secundum materiam distributus, cuya seccion X, quc lleva pou titulo Libri 
morales, enumera 16 obras lulianas. Cruz Herniindez, ob. cit., por ejemplo, clasifica 14 obras 
eticas, distribuidas en dos seeciones. La primera, titulada "etica monastica", conticne seis 
obras y la segunda, bajo el titulo de "etica politica", ineluye ocho obras. Al comparar la 
clasificacion del P. Pasqual y la de Cruz Hernandez notamos que solo coinciden cuatro obras. 
Alguna vez se ha presentado algun texto luliano con el titulo general de filosofia moral; 
vease Filosofia moral. De los ejemplos de la ciencia (cxtr.), Nucva Bibliotcea Filosofiea, vol. 56 
(Madrid, 1932 ) . 

" Antonio Oliver, " 'Ecclesia' y 'Christianitas' en Inoccncio I I I " , EL 1 (1957) , 217-244 . 
0 Miguel Cruz Hernandez, ob. c i t , p. 26. 
1 0 Bartolome Nicolau, "E l Primado de Cristo en la mcnte del beato Ramon Llull" , EL 2 

(1958) , 297-312 . 



P R O Y E C T O D E SISTEMATTZACIC-N D E LA E T I C A L U L I A N A 47 

los apostoles haciendoles vivir con santa vida en este mundo, para que, 
en lo que cupiere , le fueran s e m e j a n t e s . 1 1 Si Dios , al crear al hombre , 
puso en la cr iatura las semejanzas de su divina esencia, Cristo, h o m b r e v 
Dios , pudo vir tuosamente recrearlo, puesto que por el pecado h a b i a per-
dido la similitudo.12 Dios h a dado valor ontologico a la criatura, pero es 
Cristo quien le h a conferido sentido etico, al reconducir la al fin por el 
cual habia sido c r e a d a . 1 3 E l e jemplarismo ontoteologico luliano comporta 
en su real izacion moral u n a eclesiologia cristocentrica. 

L lul l es consc iente de q u e la unidad del cristianismo esta resquebra-
j a d a por tres frentesi: el de la infidelidad, el del cisma y el de la mun-
danizacion de la espiritualidad eclesiastica. Cualquier proyecto de restau-
racion de aquel la unidad exige, pues, una triple accion: la conversion 
de los infieles, la union de los cristianos separados, la reforma interna de 
la Iglesia. A u n q u e al principio, segun ha mostrado F e r n a n d o Dominguez , 
el Ars lul iana no t iene nada que ver con el plan de cristianizacion ad 
intra,14 pronto se da cuenta Llul l de que la conversion de los infieles y la 
union de los cristianos separados solo puede ser efect iva si se ofrece una 
comunidad cristiana dogmat icamente coherente y moralmente virtuosa. 
Si la garant ia moral de la christianitas radica en la santificacion de la 
Ecclesia, la re forma interna, por tanto, es u n a exigencia previa a la con-
version de los infieles y a la union de los cismaticos. Llull esta conven-
c ido de que los infieles permanecen en el error por culpa de la misma 
I g l e s i a . 1 5 Por ello, es necesar io concienciar a los cristianos (facere cons-
cientiam)10 pr imeramente , de sus propias desviaciones y, despues, de su 
mision esencial de evangelizacion. Conversion, unionismo v reforma son 
facetas distintas de un mismo ideal de unidad en las obras de Ramon 
Llul l . " E l ideal de la conversion del p u e b l o musulman al cristianismo 
v el ideal de la consecucion de la unidad de las distintas comunidades 
cristianas presiden la labor misiono!6gica l u l i a n a " , 1 7 ya que la conversion 
de los fieles e infieles se funden en un unico programa. Por esta razon, 
" e l programa formulado en el Ars hdliana va dirigido a convencer a los 
infieles de la verdad de la f e crist iana v tambien a los fieles cristianos 
para que no solo crean sino que tambien entiendan su f e " . i s Pero no se 

1 1 Cf. Libre cle meravelles, OE I , cap. L X X X I I . Trias Mercant, "La etiea luliana en el 
F e l i x . . . " , pp. 119-121 y 125-127. 

u Ibid., eaps. IX y L X X I I . 
2 3 Para un encuadre de la doctrina luliana en el contexto medieval de la moral, \'ease 

S. Trias Mercant, ob. cit., pp. 129-132. 
1 4 Fernando Dominguez, "Introduccion" a ROL XV, p. XXXVI . 
1 H Propter defectum ecclesiae infideles permanent in errore (Liber de eonsilio, ROL X, 

p. 197) . 
18 Ibid., p. 198. 
" Sebastian Garcias Palou, Ramon Llull en la historia del ecumenismo (Barcelona: Her-

der, 1986) , p. 8 . 
1 8 Fernando Domlnguez, ob. cit., p. XXIV. 

file:///ease
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trata unicamente de redactar un " p r o g r a m a c o m u n " . Llul l va mas alla 
al es tablecer q u e la apologet ica es una consecuencia necesar ia de la eti-
ca . L a conc ienc ia mora l de la propia desviacion genera la re forma de la 
conducta y, como consecuencia , una apologet ica . C o n o c e r a Dios implica, 
en la doctr ina luliana, el cleber moral de una ordenacion crist iana de la 
vida individual y colect iva. E l h o m b r e que se maravil lo de su locura, 
escr ibe Llul l en el Felix, fue despues h o m b r e justo y de santa vida, con-
trayendo la obl igacion de ir a a labar a Dios entre los infieles y de evitar 
que le b las femaran y o f e n d i e r a n . 1 9 

M u y cercano a los movimientos espmtuales de la epoca , - " Llul l con-
sidera q u e la re forma debe empezar por el alto clero, porque este es el 
e jemplo — e n este caso el " m a l e j e m p l o " — para los fieles y los in f ie les . 2 1 

S e h a dicho que la preocupac ion que centra la cr i t ica de los "espir i tua-
l e s " se a l imenta del malestar que provoca la concepcion de la Iglesia 
misma, malestar fundamentado , entre otros aspectos, en su jerarquia ecle-
sial. L a situacion anomala de esta, a causa del cisma, explica que se 
acentuara la t endenc ia a fijarse en su dimension espiritual. Ex ter iormente 
dividida, la u n i d a d de la Iglesia se busoaba por los movimientos espiri-
tuales en la comunion de las almas. Disoc iando la comunion en el espiri-
tu crist iano de la sociedad oficial, podia mantenerse la fe eclesial en el 
primer sentido, cualquiera fuesen los avatares q u e corriera en el segun-
do.~ 2 Estos movimientos espirituales, en el intento de conservar pura la 
fe , la disocian de la razon. Quizas aqui debemos encontrar la raiz de la 
di ferencia de la et ica lul iana respecto de la et ica de los "espir i tuales" . 
L a reforma moral luliana, dist intamente del inconformismo et ico de los m o -
vimientos espirituales de la epoca, exige s iempre una fe razonada, porque 
hom, qui creu e no enten, no es tan be aparellat a fugir de temptacions 
e pecats, ne pot tan be pregar ni amar Deu com aquell qui creu e enten 
Deu e les seves obres.2:i 

I I I . L a e t i ca como filosofia m o r a l 

Despues de averiguar que la conducta moral implica una fe razona-
da, la pr imera cuestion que debemos aclarar es la del estatuto epistemo-
logico de la et ica luliana. 

18 Libre de meravelles, caps. L X X I , L X X X V I . S. Trias Mercant, ob. c i t , pp. 115-116. 
Para un enfoque etico de los mismos, vease Saturnino Alvarez, ob. c i t . pp. 473-483 . 

" l Cf. "Sermo de dominica infra octavam Epiphaniae". in Liber de praedicatione, ROL 
I I I , pp. 36-37. 

Saturnino Alvarez, ob. c i t , p. 476 . 
"Libre de consolacio d'ermita", ed. de M. Sponer, en EF 47 (1935) , p. 46 . 
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E f e c t i v a m e n t e , no existe en R a m o n Llul l un tratado especifico de 
moral en el sentido en el que escribio, por e jemplo, un Liber principio-
rum meclicinae o un Liber principiorum juris. Pero encontramos en las 
obras lulianas muchos textos que incluyen temas de moral . Estos textos 
pueden ser clasificados desde criterios m u y distintos. L a etica tradicional 
desarrol laba tres capitulos fundamenta les : el de la moral idad objet iva 
o et ica de los principios, el de la moral idad subjetiva o et ica de la con-
c iencia y el de la deontologia o et ica de los deberes personales . Todavia 
c a b i a un apendice de casuist ica moral . 

Ex is ten e jemplos suficientes en R a m o n Llul l que confinnan plena-
m e n t e la estructuracion refer ida. E n el Liber de virtutibus et peccatis, 
por e jemplo, pre tende establecer los fundamentos de una moral crist iana 
segun los esquemas epistemologicos del Ars inveniendi veritatem. E n el 
prologo del pr imer l ibro ci tado deja c laro Llul l que, dado que la filosofia 
es la luz por la cual el h o m b r e asc iende a la teologia, deben hacerse razo-
namientos mediante la filosofia, porque por su luz se sepa ascender a 
comprender la teologia, conoc iendo a Dios y sus operaciones. Mediante 
este conocimiento el h o m b r e se " a c o s t u m b r a " a recordarlo, a labarlo y 
serv i r lo . 2 4 L a regulacion de la intencional idad moral , los requisitos de 
un b u e n examen de conciencia , las condiciones para una correcta confe-
si6n, por e jemplo, son temas t ipicos de u n a moral de la conciencia , que 
aparecen en las distintas obras de L l u l l . 3 5 L a etica de los deberes , referi-
da pr inc ipalmente a la j e rarquia estamental eclesiastica y civil, es pa-
tente tambien en algunos textos lu l ianos . 2 6 E n este caso Llul l sefiala sus 
misiones, explica sus deberes , pondera sus virtudes y precisa la perver-
sion social que impl ican sus vicios. Incluso no notamos a fal tar una ca-
suistica moral . Son muchos los casos que Llul l resuelve en f o r m a de 
"cuest iones m o r a l e s " ; sin embargo, la casuist ica aparece mas viva a tra-
ves de los e jemplos o cuando el caso propuesto y resuelto se concret iza 
en una g a m a de matizaciones morales muy ricas y precisas. T a l sucede, 
por e jemplo, cuando E v a s t propone a su hijo B lanquerna la cuestion 
de, si un bal lestero hiere un ciervo, pero este es encontrado y vendido 

2 1 El P. Pasqual ya subrayo que Llull, movido por el criterio de que si los pecadores 
conocian la naturaleza de las virtudes y los vicios sabrian potenciar aquellas y destruir los 
pecados, escribi6 el Liber de virtutibus et peccatis "artificialmente", mostrando los princi-
pios y fundamentos generales de la moralidad (Vindiciae, vol. I, pp. 315-316) . Fernando 
Dominguez, ademds de confirmar desde otra perspectiva esta idea de fundamentacion moral, 
ha situado de una forma precisa la obra luliana referida en el contexto medieval de Ia litera-
tura paremica (ROL XV, pp. XXII I -XXXIV) . 

2 8 Algunas obras en esta linea son: De prima et secunda intentione, MOG VI , 537-
60 = Ins. ix; Medicina de pecat, ORL XX, 1-205; De virtute veniali et vitali, ATCA 4 
(1985) , 159-172; Liber qui continet confessionem, ATCA 4 (1985) , 152-158. 

2 0 Como bot6n de muestra lease el "Arbre imperial" v el "Arbre apostolical" del Arbre 
de c&ncia, ORL X I , pp. 304-331 y XI I , pp. 4-105 . 
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por un parador, a qual dells aquest cervo deu esser \ut\at o si deu esser 
dels dos.-7 

C o n ser muy importante fijar la temat ica moral que cont ienen los l ibros 
de Llul l , es mas necesario definir la concepcion et ica luliana y determinar 
el lugar que se concede a la e t ica en el c a m p o del saber. 

E n la Lectura super Artem inventivam28, L lul l distingue dos tipos de 
predicac ion: la fundamentada per authoritates y la desarrollada per mora-
lem philosophiam o reflexion razonada de los principios basicos de la 
moral , deducidos de los primeros principios del Arte. Unos aiios antes, 
en el capitulo 5 6 del Blanquerna, Llul l habia determinado el nivel aca-
demico de esta "filosofia m o r a l " al trazar el plan de estudios de unos mon-
jes que pedian orientacion. Despues de aprender gramatica , como intro-
duccion a las otras ciencias, logica, como propedeutica de la filosofia, y 
filosofia, debian estudiar teologia, medic ina y derecho. U n monje se que jo 
de q u e el programa era exces ivamente amplio. B lanquerna sugiere en-
tonces que aprendan los rudimentos de las c iencias basicas y dediquen 
luego u n afio al estudio de los "pr inc ipios" y el " a r t e " de las c iencias 
superiores: filosofia natural , teologia, derecho y m e d i c i n a . 2 9 E n el capitulo 
siguiente, con motivo de las dificultades pract icas que pudiera ocasionar 
Tordenament del estudi, se determina el lugar de la "filosofia m o r a l " : En 
la sciencia natural ha un libre qui tracta de mrtuts morals.30 L a et ica es , 
pues, para Llul l una parte de la filosofia natural y, por tanto, u n a de las 
c iencias superiores. 

, jEn que consiste esa c iencia natural q u e trata de las virtudes y vi-
cios? L a respuesta la ofrece Llul l de u n a manera concisa en el Ars infusa 
y en el Ars mystica al sefialar la " ins t rumenta l idad" como ambi to epis-
temico d e la c iencia moral , de las artes l iberales y de las artes mecani -
c a s . 3 1 Pero , ademas, seiiala que estas ciencias comportan todas ellas u n a 
dimension teorica y una aplicacion p r a c t i c a . 3 2 Al definir la instrumentativa 
moral queda claro este doble aspecto. Llul l diferencia entre el qui es 
moral como condicion necesar ia y el obrar moralment,33 apl icando el prin-
cipio del operare sequitur esse. 

21 Libre de Blanquerna, cap. 3, ORL IX, pp. 16-18. 
2 8 Dist. I I I , 7, 8 5 1 (MOG V, 713 = Int. v, 365) . 
2 0 Libre de Blanquerna, cap. 56 , ORL IX, p. 191 . 
30 Ibid., cap. 57 , p. 192. 
3 1 Ars mystica, ROL V, p. 456 . 
3 2 Unde creaturae artificium est duplex, scilicet intellectuale et sensuale: intellectuale 

quod eficitur intra in intellectum, ut in sciencia morali de virtutibus et viciis, vel ut septem 
Iiberales artes. . . Sensuale ut ab astronomia dessendit agricultura... et a geometria et aritme-
tica dessendit filatura, edificium et etiam textura.. . Ars infusa, SMR VII -VII I , 51-64 , 
p. 53 = EI7C 17 (1932) , 299 -301 = Opera latina, a magistris et profesoribus edita Maiori-
censis Scholae Lullisticae, I (1952) , 42-54 . 

3 3 Art breu en la Antologia filosofica (Barcelona: Ed. Laia, 1984) , p. 102. 

file:///ut/at
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T e o r i c a m e n t e la c iencia moral de las virtudes y vicios consiste en mos-
trar per viva rao natural, com comenca lo pecat3i y, sobre todo, provar 
per raons naturals la manera segons la qual virtuts e vicis son contraris, 
ni com una virtut se concorda ab altra e un vici ab una virtut o ab dues, 
ni com una virtut pot hom vivificar ab altra.3'' 

L a razon teorica implica una razon p r a c t i c a moral. D e s d e la primera 
formulacion del Arte, Llul l esta convencido de que el conocimiento de la 
verdad teologica implica inherentemente la santificacion moral . Los enfo-
ques epistemologico-teologicos y los criterios de la pract ica moral se 
co- implican. E l Arte es, por tanto, un metodo mediante el cual se puede 
hallar la verdad (invenire veritatem) y conocer a Dios (cognoscere Deum), 
al mismo t iempo que un metodo para actuar las virtudes (vivificare vir-
tutes) y reprimir los vicios (mortificare vitia).39 

I V . C r i t e r i o s epistemologicos de organizac ion e t ica . 

Los criterios epistemologicos de organizacion de la ciencia moral lu-
liana estan vinculados con los posibles sujetos destinatarios. Al final del 
Liber de virtutibus et peccatis indica Llul l que los sermones del l ibro 
van dirigidos a tres posibles tipos de oyentes. Unos son fac i lmente (faci-
liter) inteligibles para quienes carecen de ciencia . Otros, mas sutiles (sub-
tiliores), deben ser predicados a los hombres que poseen la ciencia en 
grado comparat ivo. Por ultimo, un tercer grupo de sermones, mayormente 
argumentados (superiores), han de ser dirigidos a quienes poseen la cien-
cia en su mas alto grado. E s t a triple calificacion la repite Llul l , aunque 
separadamente , en distintas ocasiones. Mientras a veces programa sus ar-
gumentac iones para los sarraceni bene literati37 y en otras circunstancias 
se que ja de que algun clerigo, pese a tener nociones dc dcrecho canoni-
co, mas de filosofia, ni de teologia no havia res apres; e per agd aquell 
clergue no sabia donar consell com hom sabes en sa anima vivificar vir-
tuts ne mortificar vicis,38, otras veces dirige su reflexion a los campesinos 
ignorantes que en un prat guardaven bestiar.3a 

Para cada uno de estos casos y niveles noeticos Llull establece res-
pec t ivamente una epistemologia etica apropiada: tecnicas logicas, crite-
rios parenet icos , enfoques paradigmatico-e jemplif icales . 

3 1 Libre de meraveVes, OE I, p. 480 . 
85 Libre de Bhtnquerna, ORL IX, p. 362 . 
30 Ars compendiosa inceniende veritatem, MOG I, 433 = Int. vii, 1. 
" Liber de participatione christianorum et sarracenorum, ROL XVI , p. 246 . 
33 Libre de meravelles, OE I , p. 479 . 
38 Libre de Blanquerna, ORL IX, cap. 66, p. 239 . 
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I V . 1. Etica y logica: el planteamiento artistico de la moral 

L a f o i m u l a c i 6 n deductivista del sistema polar de virtudes y vicios de-
muestra la fuer te vinculacion q u e existe en el Arte luliano entre e t ica 
y l o g i c a . 4 0 S e trata , c o m o indica F e r n a n d o Dominguez , de intentar " lan-
zar u n p u e n t e entre la logica y la moral al reducir en formulas logicas 
todas las s i tuaciones posibles d e la vida m o r a l " . 4 1 E l enfoque de Llul l esta 
m u y lejos de los actuales planteamientos de la logica deontica . N o obstan-
te , temas como logica de la accion, diferencias entre categorias-acto e 
individuos-acto, condiciones de aplicacion de normas y, sobre todo, la 
subordinacidn teologica de la e t i c a , 4 2 e t c , estan, a u n q u e c o n otro plan-
t e a m i e n t o y otro lengua je , presentes en los textos de L l u l l . 4 3 

Al analizar el desarrol lo de la concepc ion artistioa de la moral d e b e -
mos considerar , en R a m o n Llul l , dos perspect ivas : la del esquema c ic l ico 
del Arte y la de sus apl icaciones al ambito del saber . 

A grandes rasgos hemos de diferenciar el e squema 16gico de la e t ica 
desarrol lado en el Ars compendiosa inveniendi veritatem del e squema 
a p h c a d o en el Ars inventiva veritatis. E n el pr imer caso, la formulac ion 
cuaternar ia del Arte somete la organizacion logica de la et ica, a traves 
de la " f igura V " y de su "f igura auxil iar" , a la distr ibuci6n de los ele-
mentos morales —vic ios y v i r t u d e s — en cuatro columnas de siete termi-
nos c a d a una . E s decir, 2 8 nociones o terminos eticos que , m e d i a n t e el 
artificio logico de la "f igura T " , nos ofrecen u n a combinator ia moral , r ica 

4 0 Ya analice brevemente esta vinculaci6n en mi articulo sobre el Felix, EL X I V (1970) , 
133-152 , pp. 133-140. 

1 1 ROL XV, p. L. Fernando Dominguez dedica seis pdginas al tema: ibid., pp. XLVII I -
L I X . 

4 3 Para la cuesti6n metaetica de las vinculaciones entre etica y teologia, puede leerse un 
buen resumen en John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis (New Jersey: 
Prentice-Hall, 1 9 7 6 ; trad. cast. Madrid: Alianza Editorial, 2 vols., 1976) , vol. 2, pp. 698-700 . 
La aprobacion teo!6gica de las normas morales implica aceptar que los enunciados eticos son 
enunciados teol6gicos disfrazados, cosa que en el caso de una etica atea podria conducir a 
una autocontradicci6n logica. Ya Platon en el Eutifrdn rechazo un planteamiento de este 
tipo. Es importante un estudio del tema en la obra de Llull. 

" Una investigaci6n de la etica luliana desde los esquemas de Ia filosofia actual impli-
caria conexionar la 16gica deontica (G. Henrik von Wright, Norm and action. A logical en-
quiry, London: Routledge and Kegan Paul, 1 9 6 3 ; trad. cast. Madrid: Ed. Tecnos, 1970 . 
Alf Ross, Directives and Norms, London: Routledge and Kegan Paul, 1 9 6 8 ; trad. cast. Ma-
drid: Ed. Tecnos, 1971) y la analitica del lenguaje moral (Charles L . Stevenson, Ethics and 
language, New Haven: Yale University Press, 1945 ; trad. cast. Buenos Aires: Ed. Paidos, 
1971) con un estudio de las f6rmulas del lenguaje medieval (J. Jolivet, Arts du langage et 
theologie chez Abelard, Paris: Vrin, 1969) y su traducci6n en el ambito de las estructuras 
literarias de las lenguas vernaculas (Bernard Cerquiglini, La parole medievale, Paris: Edi-
tions de Minuit, 1981 ) . 
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en mat izac iones y a l ternat ivas . 4 4 Estas alternativas se fundamentan en los 
principios ontoteologicos del Arte y se t raducen en versiones pract icas 
segiin los cri terios de la conciencia . E n definitiva, la etica luliana aparece 
sistematizada logicamente a tres niveles epistemologicos: Definicion de 
las virtudes y vicios m e d i a n t e la combinator ia polar de la figura T ; fun-
damentac i6n ontoteologica en los principios de la figura A; e n c u a d r e psi-
cologico de las situaciones morales segiin los criterios de la figura S. 

A partir del Ars inventiva veritatis, al aplicar el modelo terciario, Llul l 
opera un cambio logico importante en la organizacion de la etica, aun-
que mant iene el mismo cr i ter io epistemologico. D e s a p a r e c e la "f igura V " , 
se afianza la distribucion de las virtudes y vicios en dos series polares 
de nueve e lementos cada u n a en paralel ismo con los nueve sujetos y, so-
bre todo, introduce el nove subjecte, que es de instrumentalitat c o m o am-
bito epistemico de deduccion logica de la et ica, ya que Tinstrument moral, 
pot esser conegut cleduint-lo pels principios i regles cTaquest Art, a la seva 
manera especifica.45 

E n la logica luliana, al ser u n a logica terminista, a di ferencia de la 
logica m o d e r n a q u e es proposicional, predominan los aspectos metaf is i -
cos sobre los logicos, cosa que impide u n a autent ica formalizacion de 
la et ica . 

L a " a p l i c a c i o n " del Arte determina las posibil idades concretas de la 
moral idad mediante el paso de lo implici to a lo explicito (de la b o n d a d 
a la existencia de los b ienes) , de lo abstraeto a lo concre to (de la justicia 
a la just icia de Pedro) , de las cuestiones generales a los casos concretos . 
L lul l todavia establece " c i en f o r m a s " — u n a de las cuales es la morali -
d a d — con el fin de que amb llurs definicions, per tal que el subjecte es 
faci planer a Tintellecte; car per les definicions de les formes Tintellecte 
restard condicionat a passar-les pels principis i regles, i amb aixd Tin-
tellecte tindrd coneixenca de les formes que son posades en les qiies-
tions.*6 

T o d o este t inglado artist ico de la moral idad s e introduce en el am-
bi to de las real izaciones humanas y sociales al apl icarse a las distintas 
formas de interrelaci6n social. C o m p r u e b e s e la explanaci6n logica de la 
moral al aplicarse deduct ivamente los principios y reglas del Arte a los 
s e r m o n e s . 4 7 Adviertase la t raduccion del esquema artistico en el s imbo-
lismo del arbol en el Arbre moral, pasando de las categorias eticas a la 

" La "figura V " , principal y complementaria, se divide en diez especies, cuyo resultado 
2 28 X 27 

combinatorio numerico responderia a la siguiente formula: Comb. =: = 328. 
Cf. Ca I , p. 379. 28 1 x 2 

45 Art breu, ed. cit., pp. 101-102. 
« Ibid., p. 105. 
" Liber de praedicatione, ROL I I I , pp. 154-394. 
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pract ica moral . Mart in , ejemplifica Llul l , por el habi to (costumbre: tron-
co del arbol) de just ic ia (virtud: ramas del arbol) , toma el objeto de la 
justif icabilidad (acto virtuoso: ramos del arbol) y da justa sentencia entre 
Pedro y R a m o n (accion cuantif icada y cualificada de la virtud: hojas del 
arbol) , de los cuales es nombrado juez. Pero Llul l no se contenta con 
esta determinacion general , sino que inserta la moral idad dentro del com-
plejo social estamental . D e esta forma el Arbre moral se interconexiona 
combinator iamente con el Arbre imperial y el Arbre apostolical.48 

IV .2 . £tica y parenetica: el enfoque homiletico de la moral 

Franc i sco da G a m a Caei ro ha dejado ac larada la relacion entre la 
pract ica parenet ica y la act ividad pedagogica de formacion teologica y 
espiritual. L a lectio, la disputatio y la praedicatio eran vertientes diver-
sas de una unica finalidad p e d a g o g i c a . 4 9 E n este contexto los libros de 
sermones tenian u n a mult iple funcion cumulativa, como textos que servian 
para guia de predicadores , para cura de almas, para la l iturgia, para la 
predicacion erudita y popular. 

L a finalidad etica de los libros lulianos de predicacion, pese a las dife-
rencias entre las distintas versiones, r , n es pa tente : M e d i a n t e el sermon se 
pretende que los oyentes conozcan y pract iquen las virtudes y rechacen 
los v i c i o s . 5 1 S e ha dicho que la l lamada Summa sermonum constituye un pro-
grama de instruccion del ba jo clero con el fin de que pudiera satisfacer ra-
c ionalmente la cura de almas del pueblo cristiano. Llul l en el Felix cri t ica 
esta fal ta de preparac ion: Era un clergue qui havia una gran parrbquia... 
Havia apres de dret...; mas de filosofia, ne de teologia no havia res 
apres; e per acd aquell clergue no sabia donar consell com hom sabes 
en sa anima vivificar virtuts ne mortificar vicis... Un hom se confessava 
a ell de pecat de luxuria e demana-li consell... Le clergue anc neguna 

4 8 Las raices, tronco y ramas del Arhre imperial coinciden con las del Arbre moral. Los 
ramos son significados en los ramos del arbol moral virtuoso, que el principe debe poseer 
contra los ramos del arbol vicioso. Pero, de un modo especial convienen al principe: justi-
cia, amor, temor, sabiduria, poder, honor y libertad. En el Arbre apostolical las raices son 
las virtudes teologales y cardinales, mientras que los ramos son las siete virtudes del arbol 
imperial, mas los diez mandamientos. 

" Francisco da Gama Caeiro, "Ensino e pregacao teologica en Portugal na Idade Media: 
algunas observacoes", Revista Espaiiola de Teologia 44 (1984) , 113-135, pp. 113-115. 
Gama Caeiro analiza el tema desde la obra de S. Antonio e de frei Paio de Coimbra: 

x Fernando Dominguez ha marcado la diferencia entre el hiber de praedicatione y el 
Ars maior praedicationis (ROL XV, p. X L I I ) . 

5 1 Sermocinator per artem istam bene, affectuose et clare poterit mores et virtutes in 
audientibus imprimere gloriosos. Et ipsi audientes virtutcs poterunt faciliter adipisci, et a 
se ipsis vitia removere et etiam extirpare, eo quia cognoscent (Liber de predicdtione, Pro-
Palma: Ed. Moll, 1985 , p. 119) . 
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rao necessdria no li sabe dir a agd que li demanava; e Thom se meraveJld 
fortament com aital hom era comanada confessio.52 E n el fondo se trata 
de un programa reformista q u e crit ica las costumbres y pract icas de la 
soc iedad cr ist iana y de su c lerec ia y propone un proyecto de rehabil i ta-
cion m o r a l . 5 3 

D e s d e el punto de vista etico el programa de la Summa, r edac tado en 
M a l l o r c a de cara al via je a Sicil ia, debe completarse con las obras sici-
l ianas, en las cuales q u e d a p a t e n t e el contraste entre el " s e r " de la so-
c i e d a d mundanizada y el " d e b e r - s e r " del ideal moral por conseguir . E s t e 
contraste , ins is tentemente argumentado por R a m o n Llul l , responde al es-
q u e m a de la proporcional idad analogica. S e trata de h a c e r comprender 
la siguiente formula : 

-

C i u d a d : ignorancia : p e c a d o : : lugar ameno : c ienc ia : virtud 

E n esta formula debemos entender la " i g n o r a n c i a " , mas que como des-
conoc imiento o no saber, como desviacion de la verdadera sabiduria a 
causa de la corrupcion de las cos tumbres : Una vegada s'esdevenc que 
un abat trames un monge en escoles... Com fo en escoles e fo ab Jos hd-
mens mundans, apres Jurs custumes e ubJicJa Jes sues. Com Jo monge re-
tornd aJ monestir, fo vicios, e mostrd per oJnes vicis e per doctrina mos-
tra sciencia. Per Jos vicis corrompe tots los monges a malvats nudriments; 
e de la sciencia que aprengueren, usaren maJament.5* Por el contrario, el 
phijdsof [que] se'n and deportar de fora Ja ciutat [e] pufa-se'n en una 
alta muntamja dlj tots sos JiJjres; e en aqueJJa muntanya stec Jargament 
remenbrant go que havia apres, e atrobd noveJJes cienciesS'5 

E n el Liber de consolatione eremitarum56 Llull repi te tres veces la 
formula : E l mundus perversus, donde Dios es poco conocido y amado, se 
opone al agreste valle, donde florece la verdad. E l mundo es el lugar de 
los pecados, mientras el b o s q u e es el lugar de la penitencia . E n el m u n d o 
se invierte la intencional idad moral , cuya correccion debe buscarse en el 
ret iro eremit ico. L a consolacion radica, no tanto en creer en Dios, cuanto 

M Libre de meravelles, OE I, p. 470 . 
M Esta idea luliana de formacion del bajo clero fue recogida en el siglo XV por Francesc 

Prats, quien establecio en el mismo Miramar luliano una eseuela para la instruccion del 
clero rural, con la finalidad de que, mediante la predicacion, orientara la conducta moral de 
los hombres de las aldeas mallorquinas (S. Trias Mercant, Ilistoria del pensament a Mallorca, 
Palma: Ed. Moll, 1985 , p. 119) . 

" Libre de Blanquernd, ORL IX, pp. 190-191. 
M Libre de les meravelles, cap. XVII I , OE I, p. 350 . 
M ROL I , pp. 107-120. 
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en conocerlo r a c i o n a l m e n t e , 5 7 porque esta c iencia de Dios constituye la 
garantia de una vida v i r t u o s a . 5 8 

E n la ult ima obra del ciclo siciliano (Liber cie civitate muncli) L lul l 
repite el mismo esquema. L a c iudad de por si no es intr insecamente 
m a l a . 5 9 S e h a pervert ido por el pecado, que consiste en sacar fuera de 
ella las "dignidades divinas" y las virtudes m o r a l e s . 6 0 L a s " d i g n i d a d e s " 
se retiran a un hermoso para je 6 1 y programan la salvacion de la c iudad. 
S e trata de q u e los c iudadanos tengan conocimiento — s u error y perver-
sion radica en que creen mas q u e c o n o c e n — de Dios , por cuyo conoci-
miento despreciaran los pecados y adquiriran las virtudes. L a re forma se 
h a b r a cumplido y la c iudad retornara in bono statu. 

I V . 3 . Mica y paradigmdtica: el desarrollo ejemplifical de la moral 

E n Llul l confluyen dos l ineas del pensamiento clasico. L a de la et ica 
paradigmat ica de los estoicos, interesados, mas que en formular teorias 
conductuales , en presentar modelos concretos de moral , y la l inea plato-
nico-aristotel ica del e jemplo como argumento de demostracion. Si Platon 
en el Protdgoras insiste en que el mito solo se di ferencia del discurso por 
su m a y o r carac ter p lacentero , Aristoteles en la Retorica ai iade q u e los 
e jemplos son argumentos paralelos al silogismo. 

L lul l en el Blanquema asocia los oficios de rahonador62 y de reconta-
dor dexem\plis63 y en el Felix concluye que el e jemplo es un m e t o d o 
cientifico de c o n o c i m i e n t o . 6 4 F e r n a n d o D o m i n g u e z subraya la misma idea 

Et ideo est bonum, quod vos habeatis de Deo notitiam, per quam potestis ipsum 
magis amare quam per credere, cum scientia sit per intelligere, no autem per credere (ibid., 
p. 109) . 

6 8 Quod habeatis scientiam de Deo, cum qua scientia poteris te defendere a tentationi-
bus (ibid.). 

Civitas est locus hominum, in quo intellectus humanus habituat se ipsum dc scientia 
liberali et mechanica; cum quibus acquirat ea, quae sunt sibi necessaria ad bene vivendum, 
ut attingat finem, quae creatus est (ROL I I , 1960 , 173-201 , p. 173) . 

M Ibid., pp. 173 y 174 . 
0 1 In uno valde pulchro viridario, ex multis arboribus, pratibus, fontibus decorato (ibid., 

p. 174) . 
0 3 Lo cardenal de "Laudamus te" dix a 1'apostoli que. . . en sa cort fossen stablits raho-

nadors qui tot jorns rahonasen caseunes de les parts, e que totes les rahons fossen scrites 
(ORL IX , p. 3 1 4 ) . 

0 8 Foren molts homens qui prenien ufici a recontar a les gents exemplis e bones pa-
raules per 50 que suvin remenbrasen lo Fill de Deu. Aquests recontadors anaven per les 
viles e per les ciutats e per los castells, e anaven als uficials, als quals deien bons exemplis 
(ibid., p. 345) . 

0 4 Dix lo ermita: scientment vos fas aytals semblances per 50 vostro enteniment excelcets 
a entendre: Car hom pus scura es la semblanca, pus altament ente 1'enteniment qui aquella 
semblanga cnten (Libre de meravelles, OE I, p. 142) . 
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en los libros de predicacion, indicando q u e en el Ars major praedica-
tionis el e jemplo se uti l iza para aclarar brevemente un argumento sin 
per turbar la a r g u m e n t a c i o n . 0 5 E l sentido noet ico del e jemplo aparece per-
f e c t a m e n t e c laro en el Arbre de sciencia cuando LIull asocia las " cues -
t i o n e s " con los " p r o v e r b i o s " mediante los e j e m p l o s . 8 6 

E n el capitulo De pidchris exemplis de la Rhetorica nova Llul l intro-
d u c e el e jemplo como m e t o d o de explicacion etica. Indica que los e jem-
plos son de dos tipos. Unos versan sobre cosas naturales (espirituales y 
corporales) y otros sobre cosas morales (vicios y virtudes). Considerando 
el proverbio como una formula del saber popular, al asociar las cuestio-
nes con los proverbios mediante el e jemplo, podemos afirmar que Llul l 
consolida el e jemplo como tecnica de la explicacion etica a nivel popular. 
Por si hubiera a lguna duda leamos el paragrafo 2 2 del capitulo 6 6 del 
Blanquerna: 

E n un prat, pres de una be l la font, estaven gran re de pastors 
qui guardaven best iar . L o m o n g e d'Ora pro nobis vench en aquel l 
prat e saludals pastors, e dix que ell era preijcador de pastors, e 
pregals que volguessen ohir lo sermd que ell los volia dir. L o m o n g e 
preyca los pastors ab exemplis, per tal que mills los endugues a 
devocio. 

Pero Llul l no se contenta con lo dicho, sino que establece regla e 
doctrina sobre como debe ser el sermon de e jemplos. Sera. un sermon 
basado en raons necesaries probables, ya que las gentes del pueblo estan 
mas dispuestas a entender por razones que p o r autoridades. Sera siempre 
un breu sermd, puesto que los pastores ni entienden las sutiles razones 
ni su memoria soporta un largo discurso. Por ult imo, al final del ser-
mon diga Jes meJJors paraides, porque mueven la voluntad a amar lo 
mas p l a c e n t e r o . 6 7 

E n el deseo de acercar la moral al pueblo , LIulI vincula el sentido 
noet ico del e jemplo con su dimension paradigmatica . Al preguntar un 
lego a un clerigo que tipo de sermon produce mayor fruto si el sermd 
de parauJes o el sermo de J)ones oJjres e de JJO exempJi, no duda el cle-

6 5 ROL XV, pp. XLVII -XLVII I . 
0 0 Recordemos que el Arbre de qiiestions remite muchas veces al Arbre exemplifical. De 

las cuatro mil y tantas cuestiones, 683 remiten a un ejcmplo o a un proverbio. Pero, ademas, 
los ejemplos del Arbre exemplifical aparecen siempre interconexionados con los proverbios. 
Cf. Armand Llinares, "Introduction", en Arbre des exemples. Fables et proverbes philosophi-
ques (Paris: Libraire Honore Champion, 1986) . Llinares nos ofrece la formula de interco-
nexion entre ejemplos y proverbios, cuya formula, retocada por mi, aparece en EL XXVII 
(1987) , p. 116. 

" Libre de Blanquerna, ORL IX, pp. 232-233 . 
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rigo en responder que el h o m b r e saca mayor fruto con el buen e jemplo 
que con las p a l a b r a s . 0 8 

Al componer el e jemplo como paradigm a moral , Llul l no pretende 
exponer doctr ina sobre el b ien y el mal , sino proponer modelos de hom-
bres buenos y de hombres malos. E l b ien y el mal , la lujuria y la cas-
t idad se dan s iempre subjetivadas a traves de la intencion del sujeto 
moral y c ircunstanciadas por las facetas ambientales . Asi, al b ien moral 
lo presenta Llul l como u n riistico humilde, un mercader mortif icado. D e 
la misma m a n e r a el m a l se concret iza en el vie jo lujurioso, en un rey 
injusto, en el pre lado avariento, en el caba l lero orgulloso, en el hi jo des-
leal o en la loca mujer . Quizas pueda pensarse que la et ica e jemplif icada 
en el Felix se reduce a una coleccion de apologos. No es, sin embargo , 
asi. E l carac ter noet ico del e jemplo lo evita. Pero , ademas, en esta obra 
y en otras, Llul l refleja m e d i a n t e el e jemplo la concepc ion artist ica del 
Arte. L a combinac ion abstracta " lu jur ia -soberb ia" de la c a m a r a 37 de la 
figura auxiliar V del Ars se real iza en el Felix en la plast ic idad de la 
mujer soberbia y lujuriosa de un l a b r a d o r , 0 9 de la misma m a n e r a q u e la 
combinator ia " j u s t i c i a - p m d e n c i a " de la camara 4 toma vida en la per-
sona del c iudadano justo y p m d e n t e . 7 0 

Los resultados del metodo son para Llul l indiscutibles. E l "preycador 
de pastors . . . tant plaents sermons f a h i a . . . als pastors, q u e tot dia cogita-
ven en 50 quel m o n g e los preycava; e per §0 que cogitaven, s'enamoraven 
cle Deu a honrar'.71 

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

Maioricensis Schola Lullistica 

88 Ibid., pp. 69-70. 
" OE I , p. 4 3 1 . 
70 Ibid., p. 4 3 5 . 
n Libre de Blanquerna, ORL IX, p. 239 . 




