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LA CRONOLOGIA DE LAS OBRAS PISANAS 
DE RAMON LLULL. OBSERVACIONES 

A LA PROPUESTA DE A. BONNER 

A n t h o n y Bonner cn su afan dc perfcccionar cl valioso y documentadis i -
m o ca t a logo c rono log i co dc las obras lulianas, impreso al final del t o m o II 
dc las Selected Works,1 nos va ofreciendo en csta revista notas y correccio-
ncs al m i s m o 2 que ya han s ido incluidas, en su mayor parte, como definiti-
v a s en la c d i c i o n ca ta lana de su an to log ia . 3 S o b r e t o d o ha ofrec ido una 
in tc resante propuesta dc nucva cronologia para las obras pisanas dc R a m o n 
Llull a la quc aqui qucrcmos rcferirnos. 4 La so lucion que ofrece Bonner es 
s u m a m c n t c i n t e r e s a n t c c ingcniosa y rcsuclvc de una manera o r ig ina l y 
p laus ib lc una scr ic dc incongruencias y problemas que sc siguen de la cro-
nologia t radicionalmentc aceptada hasta hoy. El asentimiento absoluto y sin 
discusion quc parccc ir adquiriendo esa nueva ordenacion cronologica 5 obli-
gan a una rcv i s ion cxhaustiva y profunda dc la misma. Voy a exponer aqui 
a l g u n a s ob jec iones que crco d ignas de tener en cuenta . N o p rc t cndo con 
cl las desau to r i za r la p ropues ta de Bonner , s ino dejar abierta la cuest ion y 
mos t r a r quc la cronologfa tradicional puede seguir teniendo validez, mien-
tras no surjan en favor de Ia vulnerable propuesta de Bonner nuevas y m a s 
seguras p rucbas . Con cllas siguc abierta la discusion, pero queda esta obl i -
gada a cons idc ra r los aspcctos aqui apuntados quc hubieran podido qucdar 
rclcgados y olvidados, si sc aceptasc precipitadamcntc la intercsantc c inteli-
gcntc hipotesis. 

Cf. pp. 1257-1304, «A Chronological Calaloguc of Ramon LIulTs Works». 
' Cf. «Modificacions al catalcg iTobrcs dc Ramon Llull», EL 26 (1986), 81-92 y «L.a cronologia 

dcl anys 1305-1308 i dc l'cslada a I»isa dc Ramon Llull»,/;/, 28 (1988), 71-76. 
3 Cf. Obres selecles de Kamon Llull (1232-1316) (Mallorca: Moll, 1989), lomo II, pp. 539-589, 

«Catalcg cronologic dc lcs obrcs dc Ramon Llull». 
•* Cf. «La cronologia...», pp. 71-75. 

CL, por cjcmplo, la rcccnsion dc J. N. Hillgarth a la nucva cdicion dcl Ars generalis ullima cn 
Speculum 64 (april 1989), 465-6. 
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Las razoncs quc sc oponcn a la cronologfa tradicional y que pareccn exi-
g i r una n u e v a explicacidn son - e n csto tiene razdn B o n n e r - de una eviden-
cia suma pues implican, cn vcrdad, un inadmisiblc «cumul d' improba-
b i l i t a t s » . T o d a s c l l a s parcccn tcner «una solucid r e l a t ivamen t senz i l l a» 
supon icndo quc micntras Llull estaba cn Pisa empleaba cl s is tcma pisano de 
datacidn (p. 73). 

E s , en efccto, diffcil admit i r quc Llull «no cscriguc cap obra» cntre las 
par tcs I-V 6c\Ars generalis ultima, que fue escrita cn noviembre de 1305, y 
el Ars brevis, t c rminada cn el m e s de cnero dc 1308. Scrfa cstc un perfodo 
dc d o s anos y un mcs quc, a u n q u c sc quicra alargar la cs tancia en Bugfa, 
ofrcccrfa una mfnima y dcsacostumbrada actividad literaria en comparac idn 
con o t ros perfodos dc la vida dc Llull. En contraste, l lama la atencidn tam-
b i en quc , si sumamos las paginas de las ocho obras cscritas cn los pr imeros 
m e s e s de 1308, tendrfamos que admitir una enorme actividad y el casi impo-
siblc dcspacho dc 240 paginas por mes. 

1) Nuestra primera observacidn apunta a la diferente valoracidn quc sc 
p u c d c dar a estos datos-. Tal y como sc presentan, rcsultan en todo punto in-
vcros fmi les . Un examcn detcnido de los hcchos, sin embargo , d i sminuye cl 
caractcr aprcmiantc dc los mismos dc cara a una cronologfa alternativa. Los 
d o s ahos y un mes de inactividad se reducen considcrablcmente si observa-
m o s quc Llull «comenzd» cn la scgunda quinccna dc novicmbrc dc 1305 cl 
Ars generalis ultima y cn encro de 1308 «tcrmind» cl Ars brevis. Admit icn-
do, p . c , cuatro meses de trabajo cn el uno y dos mcses cn cl otro se reduccn 
los ' d o s ahos y un m e s ' a un aho y ocho meses . Pero esa inactividad rcsulta 
m a s aparcnte que rcal si sc considcra ademas quc cn estc viaje a Bugfa - s o -
bre la duracidn dcl mismo sdlo podemos hacer conje turas - su labor hubo de 
ser m a s oral que escrita. 6 A pesar de cso durantc este viaje y su estancia cn 
la carccl su actividad litcraria no fuc nula, pues sabemos que cscribid cn ara-
b e la Dispulatio Raymundi et Homeri sarraceni? Aiin asf es evidcntc quc la 
ac t iv idad l i teraria dc cstc perfodo siguc sicndo muy rcducida si se compara 
con la febril produccidn luliana dc otras cpocas de su larga vida. Queda por 
a n o t a r , s in e m b a r g o , que , aunquc s a b e m o s m u c h o dc la v ida de R a m o n 
Llul l , cn rclacidn a posiblcs obras pcrdidas (o cscritas quiza, pero mas tarde 
rcchazadas) quc j amas figuraron cn un catalogo luliano, sdlo podcmos haccr 
con jc tu ras . A cste t ipo de obras podrfan pertcneccr, sin duda alguna, aquc-
l los l ib ros quc cl llevaba consigo y pcrdid en cl famoso naufragio cn las in-
m c d i a c i o n c s dc Por to P isano . Q u c cl mar sc tragd l ibros y b icncs Io dcja 

6 «...Bugia, in qua ipsc pracdicando cl laudando sanctam catholicam lidcm in platca a saraccnis 
luit captus, pcrcussus ct in carccrcm positus», Dispulalio Raymundi christiani ct Ilomeri saraceni, Prol., 
MOG IV, 431 = Inl. VII, J. 

7 Asi lo cucnla cn cl prologo dcl mismo, loc. cit., p. 2. 
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Llull , por dos vcccs, fucra dc toda duda . 8 Cuantos y cuales eran esos Iibros, 
no lo sabemos , pcro podemos suponcr, hipotcsis viable, quc podrian rellcnar 
en partc o tota lmcnte esa cxtrana laguna dc veinte meses. 

Si c o n s i d c r a m o s aquellas 240 paginas por mes podemos, natura lmcntc , 
rcducir los folios dclArs generalis ultima y Ars brevis escritos en su m a y o r 
par te an tc s dc csos cinco febriles meses. Tambien podriamos incluir en esa 
subs t r acc ion los fol ios de a lguna otra obra, como pudo haber s ido el, nada 
b rcvc , Ars brevis, quae est de inventione iuris o el Ars compendiosa Dei, 
te rminadas una tras otra cn Montpcllier cn fcbrero y mayo de 1308; podrian 
haber s ido escr i tas en algun periodo antcrior de aparente inactividad. Estas 
obras podrian rcllcnar asi el vacfo de otros mescs de aparcntc improduct iv i -
dad y quitarfan paginas por mcs a otra epoca de febril actividad. N o sc pue-
d e n r e c h a z a r sin m a s (cf. p . 72 , not . 7) las consecucnc ias que se p u e d c n 
scguir dcl repetido estribillo cn los colofones de las obras lulianas, donde se 
d icc casi s i c m p r c quc la obra fue terminada en un lugar, mcs y ano concre-
tos , lo cual deja un amplio margen para calculos y conjeturas sobre el t iem-
po quc sc o c u p o en escribirla. Importantc es dejar sentado que no todas las 
obras terminadas por Llull cn una fecha concreta hubieron de ser, por fuer-
za, escritas en su totalidad cn las fechas inmediatamentc antcriorcs. Por otra 
par te , no csta dc m a s apuntar que la duracion de la redaccion de un escrito 
lu l i ano habrfa de depcnde r t ambien de la exis tencia o no existencia de un 
scriptorium con a m a n u c n s e s profes ionalcs a su disposicion, o la hacfa por 
su pufio y letra. En el caso de Pisa, como en ninguna otra epoca de su vida, 
p o d c m o s suponcr con fundamento que aquella enorme actividad desarrolla-
da en la ciudad del Arno podrfa versc favorecida por un posible scriptorium 
m o n a c a l cn cl monastcr io dc San Donino quc lc permitfa acelerar sus dicta-
d o s . 9 En t odo caso sc podr ian admit i r en Llull epocas con mayor o mcnor 
aplicacion a la pluma. 

N o viene aquf muy a cucnto, pero no csta de mas recordar, quc sobrc las 
condicioncs externas y las formas de composicion seguidas por Llull en la rc-
daccion de sus obras poco sc ha rcflexionado hasta el momento y caben toda-
vfa muchas conjeturas. Estamos todavfa muy Iejos de haber l legado a la 
comprcnsion cxhaustiva de las tecnicas dc composicion por el usadas. Imagi-
nar que todas sus obras fueron sicmpre dictadas o escritas antes de la fccha 
de su tcrminacion o dc la redaccion del colofon rcspectivo, aunque es posi-
ble, no es dcl todo scguro. Entrc Ias muchas hipotesis posibles, cs licito pcn-

«...ct chrislianus [LIull] vix quasi nudus cvasit, cl omncs suos libros ct sua bona amisit», Dispu-
tatio Raimundi e.t Ilomeri saraccni, MOG IV, 476 = Int. VII, 46, y «Raimundus ct socius cius, omnibus 
libris ct rauba dcpcrdilis. quasi nudus supcr barcam ad maris lilora pcrvcncrunt», Vita coaetanea, ROL 
VIII, 300s. 

y Sobrc cl monastcrio bcncdictino dc San Donino y ]a cslancia dc Llull cn 1'isa, cf. mi arliculo «'In 
civitalc pisana, in monaslcrio sancli Domini'. Algunas obscrvacioncs sobrc la cstancia dc Ramon Llull cn 
1'isa (1307-1308)», Traditio 42 (1986) 389-437. 
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sar quc Llull - suponicndo, como hay que suponer, quc sus viajcs fucron casi 
s iempre motivados por un acontecimiento concreto y no siempre fruto dc una 
larga planificacion y concienzuda reflexion- dejaria en los lugares de resi-
dencia habitual, como Montpellier, Paris, Genova o Mallorca, obras a mcdio 
terminar quc continuarfa cscribicndo, o no, a la vuclta en cuanto la oportuni-
dad sc lc prcscntasc. Entrc sus muchas ocupaciones es dc suponcr quc mas dc 
un proyccto qucdaria en el tintero o que tal o cual trozo de una obra, empcza-
da una vcz, fucsc a parar afios despues, de manera mas o mcnos forzada, co-
m o capftulo de otra obra mas o menos similar. El Llibre de amic e amat 
c o m o capftulo del Blanquerna es una notoria muestra de este hecho. 

R c p e t i m o s que esta observacion no prctende devaluar el agudo analisis 
dc Bonne r , sino solamente relativizar el caracter imperioso y apremiantc de 
los h e c h o s allf sefialados de cara a justificar una explicacion mas coherente 
y probable. 

2) Las razones por las que Llull hubo de seguir el calculo (stylus) pisa-
n o a p a r c c c n t a m b i e n de una cvidencia de te rminan te : «Per quc cmpra r i a 
Llul l tal s i s t cma? Senz i l l amcnt perque es t robava al bell mig de gcnt que 
calculava aixf. N o hi ha res mes natural quc demanar ' A quin dia som avui? ' 
i acccp ta r la contesta dcl tcu vef... Tambe hem de pensar que el Beat acaba-
va d 'a ter rar d 'un pafs musulma amb un calcndari totalment diferent, despres 
d ' u n v ia tgc suficientment dramatic per desorientar qualsevol.» M c atrevo a 
observar , sin embargo, quc csta vision dc Llull y del hombre medieval fren-
tc a los difcrcntcs computos, sobrc todo en Italia, no cs tan llano y cvidentc 
c o m o sc parccc dcduci r dc las frascs aquf c i tadas . Una dcsor ientac ion tal 
con r c spec to a la fccha en que sc vivfa es s u m a m e n t e cucs t ionab le . Llull 
v iene, bien cs verdad, de un pafs musulman pcro dc una ciudad dondc vivfan 
gcntcs cristianas proccdcntes dc todos cuantos pafses bafia el mar Mediterra-
n c o . Llull se relacionaba con comcrciantcs que sabfan llevar sus cuentas cn 
todos los calculos y cstilos habidos y por haber, quiencs, como bucnos cris-
t i a n o s q u c cran, cc lebraban sus ayunos y sus vigilias a lo largo del afio del 
Scfior Jcsi is con una tcnacidad y scguridad asombrosas, y csto mas aun cn-
cont randosc cn ticrra dc infieles. 

La rcal idad cot id iana dc cara a la divcrsidad dc computos fue enormc-
m c n t c complc ja . Los cstilos cronologicos - a u n q u c tcnfan todos una funda-
mentac ion t c o r i c a - 1 0 no tcnfan la v igcncia absoluta y gcneral a la quc csta-
m o s acos tumbrados los hombres dcl siglo XX. No sc daban ni sc suprimfan 
por dccrcto y no habfa instancias quc los hicicsen cumplir a rajatabla. Parccc 
scr quc la fijacion de un calculo (stylus) concrcto para Pisa, Gcnova o Flo-

El stylus pisano parccc scr que tuvo una difusion mayor con cl crccimicnto de la dcvocidn nia-
riana. Adclantar cn nucvc mcscs cl comicn/.o dcl aiio cra poncr cl inicio dc la cncarnacidn dcl Hijo dc 
Dios cn cl momcnto dc su conccpcidn cn cl vicntrc dc Maria y no cn su salida dcl mismo. 
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rcnc ia cra una dec is idn y cxigencia no cscri ta, d ic tada por la fucrza de la 
cos tumbrc cn un grcmio dc comerciantes o comunidad social, y no tanto por 
la cx igcnc i a cxpresa del comiin dc cada ciudad quc scguia pcro no imponia 
a la fucrza cl cdmputo accptado en su jurisdiccidn. La documcntacidn admi-
nistrativa oficial cs la mas constantc cn la utilizacidn dc un cdmputo concrc-
to y ya m c n o s la de los documentos comcrciales que por razoncs obvias tc-
rtian q u c c o n s i d c r a r t ambicn ot ros cst i los y c d m p u t o s . Los d o m i n i c o s y 
f r anc i scanos , y lo mi smo sc puedc dccir dc otras drdenes y congrcgacioncs 
dc Pisa , segufan cn su correspondencia oficial cl cstilo (casi s icmprc cl ro-
mano) dc su ordcn. Es muy probablc que los monjes dc San Donino, monas-
te r io d c p c n d i e n t c de Vallombrosa, usasen el cstilo florentino como el rcsto 
de los monas ter ios val lombrosanos. Si cada monaster io o convcnto usasc el 
ca lcu lo ( s ty lus ) a c o s t u m b r a d o cn su ciudad sc dificultarfa cnormcmcnte la 
c o m u n i c a c i d n ent rc c l los , cosa mas importantc, sin duda, para su adminis-
tracidn y para el desarrollo rcgular dc sus actividades que el intercambio co-
t i d i a n o c o n los c iudadanos y campes inos dc la reg idn . T a m b i c n es facil 
constatar cl hecho dc que practicamentc todos los documentos dc la jurisdic-
c idn cp i scopa l cclcs ias t ica pisana sc adaptan al calculo o estilo vigentc cn 
R o m a c i m p u c s t o sin ncccs idad dc lcy a lguna por la curia papal, quc, por 
c ic r to , u t i l izd durantc la Edad Mcdia divcrsos cstilos dist intos o varios a la 
vcz . En todo caso cs sumamcnte problcmatico suponcr quc Llull fucra a sc-
guir la normat iva dc los notarios y contables del comiin dc Pisa y no cl de la 
c o m u n i d a d monas t i ca dondc habitaba. A la prcgunta «^quc dfa cs hoy?» la 
contcstacidn cra igual en cuanto a dfa y mcs, lo que cambiaba cra la numcra-
cidn dcl aho segiin su comicnzo. Cuando Llull hizo csa pregunta cn Pisa rc-
c ib id p r o b a b l c m c n t e , cn cuanto al aho, una doble respucsta «secundum in-
c a r n a t i o n c m » y « secundum nat ivi ta tcm». Aunquc sc encontrasc al parcccr 
cn t rc g c n t c quc ca lculaba «sccundum incarnationcm», cra gcntc quc sabfa 
que sc podfa ca lcular dc otra forma. Ejemplarizando estos hcchos tenemos 
quc admit i r quc ningiin pisano llcgd un aho antcs o dcspues a una congrcga-
cidn gcnc ra l o a ganar las gracias dc un jub i lco por problcmas dc calculo. 
Cuando Bonifacio VIII anuncid cl aho jubilar dc 1300 ningiin cristiano llcgd 
an tcs o d c s p u e s a ganar las indulgcncias cn Roma por problcmas dc confu-
s idn de c d m p u t o . Bicn p o d e m o s suponer quc un h o m b r c acos tumbrado a 
viajar y a movcrsc por cl Mcditcrninco como Llull no dcberfa tencr grandcs 
p rob lcmas al rcspecto. Tambicn pucdc scr rclevantc haccr notar quc tanto cl 
m o n a s t c r i o v a l l o m b r o s a n o dc San Paolo a Ripa d ' A r n o c o m o su priorato 
San Donino cstaban ambos fucra dc las murallas dc la ciudad pisana y fuera 
clc las f rontcras juriscliccionalcs clcl comiin, ademas cle scr los monastcr ios , 
clc por sf, unidadcs juriscliccionalcs sin dcpendencia alguna dcl municipio o 
iglcsia local. 

En s u m a : la intrincacla problcmatica de los calculos o estilos en la cro-

8. 
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nologfa mcdicval son un lugar propicio a construcciones hipoteticas dc cstc 
tipo, pcro, a la vez, una zona no muy solida ni infaliblc. En relacion a dichos 
calculos o esti los en la cronologfa mcdieval solo su existencia y realidad do-
cumcn ta l son un hecho pa lpable e indiscutible, pcro muy poco o casi nada 
s a b c m o s dc sus rcpercus ioncs cn la priictica. Partiendo dc la aiin deficiente 
bibliograffa sobrc cl funcionamiento y cxtension geografica dc estos est i los 
dc cronologfa cn la Edad Mcdia sc puede af irmar poco rmis quc el hecho 
dcsnudo dc su cxistencia y su influjo aproximado en el t icmpo y cn el espa-
cio. El calculo pisano sc llama asf no porque se hubiera inventado en aquella 
c iudad o po rque allf sc usasc de una manera exclusiva, sino porquc fuc cn 
aqucl m u n i c i p i o d o n d c perduro mas t i cmpo . Su ap l icac ion concrcta cn la 
c iudad dc Pisa los primeros afios del siglo XIV, es decir, durantc Ios m e s e s 
que Llull residio allf cs sumamentc diffcil de precisar. En rigor hay quc afir-
m a r quc la fo rmulac ion dc una tal hipotesis cxige la prucba documenta l dc 
quc , cfect ivamcnte, alrededor de 1308 cn Pisa se usaba el computo l lamado 
pisano. La aceptacion y uso de los calculos cstaba somet ido a altibajos y dc-
pendfa dc n u m c r o s a s evcntualidadcs. Llull Ilego a Pisa en unos anos en los 
quc la dcrro ta dc La Mclor ia contra Gcnova sc dcjaba sent ir . N u m e r o s o s 
c iudadanos pisanos scgufan como rehcncs de la Supcrba y cn muchos aspcc-
tos dc su comercio y administracion dcpcndfa Pisa dc la rcpublica ligur. N o 
sc p u e d c admi t i r , sin c m b a r g o , una apl icacion continua y constantc c o m o 
actualmentc ocurrc con cl calcndario grcgoriano, al menos en los s iglos mc-
dicvales. Toda la invcstigacion sobrc este tema sc centra en documentos no -
t a r i a l c s y de caracter oficial, pcro nadie se ha p r eocupado dc ana l i za r el 
alcancc dc csc cstilo o calculo cn otros campos de la vida municipal fuera de 
lo estr ictamentc administrat ivo. 1 1 

3) La nueva cronologfa propucsta por Bonncr pretcnde rcsolvcr otro 
problcma altamcnte llamativo quc nos depara el orden tradicional. Al co-
micnzo del Ars brevis se dicc que esta Ars «est imago Artis gcncralis, quac 
sic intitulatur: Dcus cum tua summa pcrfcctione incipit Ars gcncralis». Scgun 
la vieja cronologfa csta obra fue cscrita antcs dc habcr tcrminado Llull z\Ars 
generalis ultima. Scgiin la nueva conccpcion cLir.v brevis habrfa sido escrito 
despues dc la voluminosa Ars generalis ullima, con lo cual la indicacion del 
citado incipit tendrfa mayor scntido y razon dc ser. Pcro es precisamentc este 
problcma cl quc la nucva hipotesis no puedc tampoco rcsolver. Lcycndo cl 
explicit dcl Ars brevis siguicndo cl cstilo pisano, esta obra fue escrita, tal y 

Vcasc sobrc cstc tcnia Ch. Iligounct, «I.c Stylc pisan. Son cniploi. Sa dilusion gcographiquc», 
l.c. Moyen Age. Revue d'hisloire ct dc philoiogie 58 (1952) 31-42; y tambicn Mas-Latric, Tresor dc. chro-
nologie (1'aris, 1889), pp. 10-13; II. Groicl'cnd,.-l/jm.v der Chronologie desdculschen Millcialters und 
dcr Kc.uzc.il, t. 1 (Lcip/.ig-Hcrlin, 1891), pp. 7-10, y A. dc Boiiard, Manuelde diplomatique francaisc. et 
ponlificalc,\. 1 (1'aris, 1929), pp. 303-4. 

http://Keuze.it
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c o m o sc indica allf litcralmentc, cn cnero dc 1307 1 2 y no en encro dc 1308, 
fccha quc solo rcsulta aplicando la cronologfa tradicional quc ha dc lccr csa 
fccha segun cl cstilo florentino. Esto no ticnc vuclta de hoja, pues, como 
Bonner apunta, «un Ms. datat entrc el primer dc gcner i cl 24 dc marc dc 
1308 [o, como cn cstc caso, 1307] tcndria el matcix any en el nostrc comput 
modcrn» . La cuestion clavc cs quc cl Ars brevis csta litcralmente fcchado cn 
cncro de 1307 y, por tanto, puesto que cl calculo pisano corrc paralclo con 
nucstra mancra de contar cn los tres primeros mescs dcl ano, hay quc admitir 
l i teralmentc la fccha quc aparccc en cl manuscrito. Es cvidcnte, pucs, quc, si 
sc quicre datar c\Ars brevis en encro de 1308, sc aplicara a una obra pisana 
cl calculo o cstilo florentino. Sfgasc cl cstilo quc sc quicra, c\Ars brevis fuc 
tcrminada antes dc\Ars generalis ullima. El cxtrafio incipit ticnc que ser ex-
plicado y cntcndido sin rccurrir a una nueva cronologfa. 

Es tc incipit dcl Ars brevis t icne, a mi modo de ver, una plausiblc expli-
cac ion d c s d c la vicja cronologia: Llull, despues de haber pcrdido todos sus 
l ib ros cn cl naufragio, no tienc a su alcance los capitulos dc su ya avanzada 
Ars generalis ultima. Por eso, antes de dirigirse a Montpcll icr (donde tcrmi-
na dc redactar otras dos obras comenzadas con antcrioridad) a buscar la casi 
t e r m i n a d a y l r s generalis ullima,13 sc decide , antes dc cmprende r cl viaje, a 
csc r ib i r un Ar t c m a s brcvc scgiin los principios y a imagen de aquella quc 
habfa ya comcnzado y tcnfa a medio terminar. Podrfa scr quiza csta obra una 
r c spucs t a dc Llull a dcmandas dc aqucllos quc tan car inosamentc lo habfan 
acogido en Pisa, quienes probablcmcntc ignoraban cl Arte y podrfan ncccsi-
tar un b r c v c c o m p e n d i o del mismo . Tampoco ha dc pasar dcsapercibido cl 
h c c h o dc quc la obra de la que c\Ars brevis p rc tcnde ser « imago» aparecc 
cn el incipit arriba citado comOz-Jr.v generalis y no comoArs generalis ulli-
ma, cs dccir , cl nombrc completo dc la obra tal y como figura en la vcrsion 
or ig ina l y cn todas las c i tas pos ter iorcs quc haccn rcfcrcncia concrcta a la 
obra cn cucstion. Tambicn se podrfa tomar cn scrio cl tcrmino ullima; El/lr.v 
generalis ultima no serfa ' u l t i m a ' si Llull hubicse cscrito c\Ars brevis dcs-
p u c s . En csc caso scrfa c\Ars brevis la ultima. Pcro, si c\Ars brevis cs pos-
ter ior , ^por quc no cita el/Jr.v generalis ultima corrcctamcnte , con su tftulo 
complc to? Se pucde suponer tambien que a la nucva vcrsion del/lr.v genera-
lis, c o m c n z a d a cn noviembre de 1305, le anadio Llull el apelativo ultima al 
rcmatar la cn San Donino dc Pisa. Quicn sabe si fuc allf donde Llull tomo la 
dccision dc no volvcr a escribir otra vcrsion dcl Artc. 

4) Hay otro problcma quc pucdc scr perfectamcnte solucionado con la 
ap l i cac ion dcl ca lcu lo o cstilo pisano. Si sc sigue la vicja cronologfa, tcnc-

" lil cxplicil dcl Ars bre.vis dicc asi «...liniuit Raimundus hunc lihrum 1'isis in monastcrio sancti 
Domnini, mcnsc lanuarii anno Domini 1307 incarnationis Domini nostri Icsu Christi». 

Vcasc mi articulo citado cn la n. 9, csp. pp. 436-7. 
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m o s quc admit ir quc Llull «uns sis mcsos despres dc la dissolucid del T e m -
ple pcr Fclip IV dc Franga... encara scguia tranquil-lamcnt recomanant la 
rcunid dcl Temple amb altrcs ordes similars dins una sola orde religiosa mi -
l i tar» . 1 4 

La rcspucsta a csta aparcntc incongruencia cs un problema para especia-
l is tas y cx igc metersc dc llcno cn la intrincada y poco edificante historia de 
la d i s o l u c i d n del T e m p l e . Mi obscrvacidn a estc dato se reduce a constatar 
quc, s iguicndo los acontecimicntos de aquel periodo, no tiene nada de parti-
cular quc Llull citasc la ordcn del Temple cuando esa orden militar^/t* dere-
cho, a p e s a r de su a g o n i z a n t c s i tuac idn^e" hecho, seguia e x i s t i e n d o . La 
t ragica y brutal accidn dc Fclipe el Hermoso contra la orden dc los Tcmpla -
r ios cn oc tub rc de 1307 cn tcrminos dc disolucidn dc la orden afectaba, cn 
t odo caso , sd lo a los Templar ios de Francia . 1 5 El rcy de Francia prctendia, 
por supuesto , quc su decisidn fuese accptada en toda la cristiandad y cl exito 
de su d i p l o m a c i a fuc tal que, desdc nuestro punto dc vista, se puede hablar 
de la sup res idn dc la orden a part ir dc ese momcnto . Mas problemat ico es 
s u p o n c r quc un obsc rvado r c o n t e m p o r a n c o hubiese de l legar a la m i s m a 
conclusidn. 

S a b c m o s , sin c m b a r g o , quc no todos accptaron sin mas la opinidn dcl 
rcy f r a n c e s . Fuera dc Francia las reacciones fueron m u y d i spa res . H u b o 
tambien quicn se most rd esccptico y no dejd de criticar la accidn dcl rcy Fc-
l ipc . 1 6 El jovcn rcy de Inglaterra, por ejcmplo, cscribia cn este sentido al pa-
pa el 10 de dic iembrc suponicndo todavia la cxistencia dc la o r d e n . 1 7 El rey 
inglcs no habfa recibiclo todavfa aqucl 10 de diciembre la decisidn dcl papa, 

Cf. pp. 72 y s. Aqui la(s) cila(s): «...quod dc omnibus militibus rcligiosis, scilicct ordinis sancli 
Tcmpli, Ilospitalis Sancli Johannis, Uclcnsium, Calatravac, Hospitalis alcmannorum cl Scpulchri, ficrct 
alius (unus I.ib. cler.) ordo, qui alio nominc nuncupctur», Disputatio Raimundi ct Homeri saraccni (abril 
1308), MOG IV, 477 = Int. VII, 47, y Liber clericorum (mayo 1308), ORL I, 385. 

1 5 Asi lo mucslran hasta la sacicdad los documcntos contcmporancos. Por cjcmplo: «...proptcr 
caplioncm Tcmplariorum omnium, qui sunl capti in rcgno Franciac», cf. llcinrich Finkc, 1'apstum und 
Untergang des Templerordens, I. Band: Darslellung, II. Band: Quellen (Miinstcr i. W., 1907), I, p. 177; 
«...tols los frarcs dcl Tcmplc, quc son cn la scynoria dcl rcy dc Franga son prcses, ct cncara quc nia dc 
turmcntals cn moltcs mancrcs sc compta. F dicn cncara lcs jcns, qucl rcy Darago a manamcnt dcl aposlo-
li, quc faca atrclal cn sa lerra», ib., II, p. 55; «Novcrctis, rcvcrcndc palcr, quod tcmporc, quo omncsTcm-
plarii lucrint capti in rcgno Francic...»,ib., II, p. 114. 

1 6 Pcro dc Mur notifica a Jaimc II dc Aragdn: «F.t prcguntc al contc dc Bolonia cl al chanccllcr, 
quc pcr qual razon cran prcsos cn Francia los dilos frayrcs cl cmpcrados los bicncs. Ft rcspusicron, quc 
por quc cran crcgcs cl cra provido. F.l yo dixlos, cn quc mancra, ct a csto no mc rccudicron o no supicron, 
porquc no cs vcrisimilc, quc tanlo bucn cavallcro fucssc cn lan gran ycrro», Finkc, 1'apstum II, 50. Mas 
claro lodavia Chrislian Spinola dcsdc Cicnova al mismo Jaimc II: «...summus pontifcx cl dominus rcx hoc 
facianl causa habcndi dc corum moncta ct quia volunt dc Hospitali cl Tcmplo cl omnibus aliis frcriis 
unam simpliccm mansioncm...», ib., p. 51 . Por cicrlo, cn la ultima cita, Spinola, quc sabc dc la dccisidn 
dcl rcy dc Francia, siguc hablando dcl Tcmplc cn prcscntc, cs dccir, no dicc quc cl papa y cl rcy «volc-
banl», sino «volunt» haccr dcl Tcmplc y dc las olras drdcncs una sola, a pcsar dc quc cl Tcmplc cslaba, 
dc hccho, ya suprimido. 

1 7 Cf. Konrad Schottmiillcr, Der Unlergang des TemplerOrdens», t. I, Bcrlin, 1887 (rcpr.: 
I.icchlcnslcin, 1986), p. 144. 
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fcchada cl 2 2 dc n o v i c m b r e del m i s m o ano, en la que este, forzado por la 
can t idad de p rucbas prcsentadas por cl frances sobre las act ividades hereti-
cas de los Templar ios , ordeno se apresase y encarcelase a los m i e m b r o s del 
T e m p l e en toda la crist iandad, dejando, sin cmbargo, la decision definitiva 
para una fccha pos ter ior . 1 8 El m i s m o papa, todavia el 29 de mayo de 1 3 0 8 -
al m i s m o t iempo que Llull cita al T e m p l e - exprcsa su conviccion dc que los 
T e m p l a r i o s son inoccntes . 1 9 La in tc rvenc ion papal tenia c o m o p r i m e r fin 
frcnar las p re t cns iones del rey dc Francia que se habia arrogado el derecho 
dc j u z g a r sobrc la hcrcjia en contra del consenso de la sociedad medieva l 
quc a t r ibuia u n a n i m c m e n t e la ju r i sd icc ion sobrc cuestiones de fe al S u m o 
Pontff icc . No cabc la mcnor duda quc, de hecho, cl T e m p l e habfa sufrido, 
con Ia dec i s ion de oc tubrc de 1307, un golpe de gracia definitivo; de dere-
cho, sin c m b a r g o , la Orden de los TempJarios seguiria exist iendo hasta quc 
sc lc hicicse el ju ic io , sc demostrasen los dclitos imputados y se supr imiesc 
defini t ivamcntc por orden papal . 2 0 

Las fuentes contemporaneas en los meses que siguen a octubre de 1307 
n o ven la cues t ion dcl T e m p l c def in i t ivamcnte zanjada, 2 1 al con t r a r io , se 
juega a m e n u d o con la posibilidad de la restitucion de la orden sin detrimen-
to a lguno de sus bienes, o bien, con nucva constitucion y nuevos miembros , 
o bicn, con aqucllos micmbros quc fuesen inocentes de los delitos que se le 
imputaban en Franc ia . 2 2 La s i tuacion cra lo bastantc confusa como para po-
der ser juzgada como dcfinitiva por una persona que, como Llull, cstaba ale-
j a d a g c o g r a f i c a m e n t c de los a c o n t e c i m i e n t o s . Ver ya la sup re s ion del 

1 8 Sc Irata dc la Bula «Pasloralis prccmincntiac» cn la quc cl papa no suprimc la ordcn dcl Tem-
plc, aunquc, bicn cs vcrdad, lc dio un golpc dc mucrtc. Cf. Finkc, Papstum I, p. 180. 

1 9 Cf. Schotlmullcr I, p. 154. Quc cl pleilo csluvo pcndicntc, sobrc todo cn los primcros mcscs, lo 
dcmucstran las duras dialiibas de la publicistica franccsa cn favor dc la dccision dcl rcy Felipc, donde se 
llcgo a afirmar quc cl papa sc haria faulor dc hcrcjcs si lomasc una dccision que no rcspondicsc tolalmcn-
tc a los dcseos dcl rcy. Vcasc Finkc, Papstum, I, pp. 196 y ss. 

2 0 Es significalivo quc cn cl concilio dc Tarragona dc principios dcl 1308 aiin algunos procurado-
rcs «dcmanen ct rahonen lo dre.l dcl Tcmplc», cf. Finkc, Papstum II, 112. 

2 1 I)c las fucnlcs se pucdc cntrcsacar un variopinto mucslrario dc opinioncs: A finalcs dc cnero dc 
1308 csta, para F.squinus dc Floyran cn carla a Jaimc II, cl asunto sin dccidir, por cso lc pidc, «si factum 
Teniplarioruni invcniebalur clarum», una partc dc los bicncs dc los Tcmplarios, cf. Finke, Papslum II, 
p. 84. En abril dcl mismo afio cuando sc habla dc una suprcsion dc la ordcn sc picnsa cn un futuro proxi-
mo y no como algo ya decidido: «...cntrc lcs altrcs coscs li fcu sabcr brcumcnt, quc vostrc ordc scra cas-
sat cl dcsfcit; mas quc encara dc lcs pcrsoncs ni dcls bens no cra rcs ordcnat; mas quc cn brcu scn dcvia 
ordcnar...», ib., p. 123, pcro lambicn hay quicn dicc que «...lo Tcmplc romandria en son cstamcnt», ib., p. 
124. lin julio dc 1308 se afirma todavia la cxislcncia de la ordcn, en cfccto, a unos cincucnta tcmplarios 
reconciliados cn Poiticrs dclanlc dc cuatro cardcnalcs sc lcs pcrmite usar sus habitos y uniformcs, porquc 
«...cum ordo adhuc damnalus non sil, quod inlcrim portcnl ct barbas ct manlcllos suos, si volunl». Scgiin 
cste mismo documcnto la ordcn csta bajo «cuslodia» dcl papa, ib., p. 153. En scplicmbre, uno quc sc salio 
dc la ordcn y ticnc micdo dc rcprcsalias dc sus antiguos compancros, comunica a Jaimc II quc «...la ordc 
cs dcsfcyt, et cncara per bc que tornas, co que no crcu...», lo cual mucstra una vision muy real dc los hc-
chos, pucs, aunquc dicc quc una vuclta cs posiblc, la vc poco probablc, ib., p. 167. 

En las instruccioncs a sus lcgados anlc la curia papal, cn fcbrcro dc 1308, habla Jaimc II dc una 
rcconciliacion dc los Templarios como posiblc: «...sil scnyor papa rcconciliava los dit frarcs, perdonan 
los c volcn quc romanguesscn en lur cstament primer...», Finke, Papslum II, p. 89. Aiin cn julio dc 1308 
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T e m p l c c o m o un hecho inapelable y definit ivamentc rcsuclto era adelantar-
se a los acon tec imicn tos . 2 3 El 25 de m a r z o dc 1308 , poco an tes de mentar 
Llull al T e m p l e , daba la Facul tad dc Teologfa de la Univers idad dc Paris 
una sentencia nada favorablc a la posicion del rey de Francia, 2 4 quien al mes 
s i g u i e n t e en Poi t ie rs intcnta imponer al papa , casi a la fuerza, su ex t remo 
criterio. Los planes dc Felipe contra los Templar ios era un sccreto a voces y 
L lu l l , ya antes de su viajc a Bugia, debio dc cstar suficientemente informa-
d o . El go lpe de gracia sufrido por la orden lo podria vcr Llull c o m o epi logo 
n o r m a l de las di l igencias anteriorcs; mas decisiva era, pues, Ia decision pa-
pal . Llull no nos ha dcjado una opinion pcrsonal dc los hechos. El alius ordo 
gcneral que unificaria todas las ordcnes y que es la exigencia que acompana 
a la aquf discutida mcncion del Temple bien pudiera ser la propuesta luliana 
a la s i tuacion dada y a sabiendas de todo lo que esta ocurricndo a su alrede-
dor . E n las ci tas lulianas no sc habla, ademas, del Temple cn especial , s ino 
dc los Tcmplar ios como una de las tantas ordenes que se habian dc rcunir en 
una so la . La un ion de todas las ordenes militares, incluidos los templar ios , 
resolverfa por otra partc el problema que en aquel momen to mas preocupaba 
y m a s m o v i a la op in ion publica: los bienes muebles c inmuebles del T e m -
plc . Llul l quer ia , c o m o bien se sabe , ver los des t inados en favor del conli-
nuum pracliuin quc exigfa dc la nueva y unificada orden. 

La cita luliana del Temple en estas dos obras podrfa tener, pues , una cx-
p l i cac ion , aunque csta sea, con toda seguridad y cn todos sus puntos , cucs-
t ionablc . Considcrando el contcxto historico y accptando la indccision entrc 
los h e c h o s c o n s u m a d o s por el rey de Francia y los dcrechos papales la for-
mulac ion luliana no tienc nada de extrano y esta en consonancia con Ios he-
c h o s . A d c m a s dc t o d o lo d i c h o su pos ib i l idad cn abril o m a y o de 1308 
qucda clara si se compara con otros documentos de la cpoca. Asf, por cjcm-

apunta cl papa lal solucidn al conilicto, cf. ib., I, p. 215. Esla pcrspcctiva cstaba cn contra dc los plancs 
dcl rcy franccs, no cs cxlrano, por cllo, quc su mas intimo colaborador G. Nogarct, alacasc csa salida co-
mo inviablc: «An, si aliqui, liccl pauci, rcpcriantur innoccntcs, ulrum sit in cis totus ordo firmandus vcl 
dcffcndcndus? Rcspondco: Difficilc cssc immo quasi impossibilc invcniri cis aliquos innoccntcs...», ib., 
II, p. 106. 

2 3 Vcasc cn cstc scntido Finkc, 1'apslum I, p. 172, dondc habla dc cxagcracioncs, fantasias y mcn-
tiras cn las fucnlcs, sobrc lodo durantc los primcros mcscs. EI problcma dc la cxistcncia dcl Tcmple csta-
ba sin rcsolvcr. Quiza no se pucda ilustrar mcjorla situacidn que con la frasc lapidaria de Bcrnard dc 
Baynuls: «Et ayxi no sab hom, que scra cncara dcl fcyt»,ii>., II, 111. 

2 4 Cf. Dcniflc-Chalclain, Charlularium universitatis parisiensis, n.° 664, pp. 125 y ss.; Finkc, 
Papstum, II, n.° 70, pp. 107-10. Al voto dc los lcdlogos dc la Sorbona prcccdid un inlcrcsantc opiisculo 
dc Auguslinus Triumphus, Traclalus super facto templariorum», publicado por Richard Scholz, Die Pu-
blizislik zur Zeit Philipps des Schonen und llonifaz'VIII (Slullgarl: Enkc, 1903), pp. 508-516, cn la quc 
cxponc claramcnlc dc lo quc sc trataba, scparando la accidn dcl rcy dc Francia dc la dclinitiva dccisidn 
univcrsal: «...ista dubilacio orta cst nupcr proptcr Tcmplarios, qui capti pcr rcgcm Francorum ct univcrso 
rcgno cius conuicli sunl, ul dicilur, dc criminc hcrcsis ct dc multis aliis scclcribus. Vcrum quia pracdicti 
Templarii rcligiosi diccbanlur, posl corum capcioncm cl corum confcccioncm dubitat pacdictus rcx Eran-
corum, an pracdiclos ct univcrsalitcr hcrclicos ipsc posscl proprio iudicio coscapcrc cl condcmpnarc sinc 
rcquisicionc ccclcsiac...», cf. p. 510. 
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plo , en el Archivo dc la Corona de Aragon cxiste un documento cn cata-
lan procedcntc de Mallorca que utiliza una formulacion muy similar a la lu-
liana: 

«Fas vos saber, quel rey de Franga demana al papa, que totcs les hor-
d c n s de Cavail leria ne que porten armes, axi com Templers e Espi ta-
lcrs c moltes altres ordens semblans a aquestes, sien I o rdc .» 2 5 

Estc d o c u m e n t o , en el quc cl autor cs plenamente consciente de los hc-
chos , pues conoce y expone ampliamente los problemas derivados dc la di-
solucion dc los Templar ios en Francia, csta escrita con toda scguridad en los 
primcros mcses del afio 1308. 

S u p o n g a m o s , por otra par te , que Llull, al enumerar en abril y m a y o de 
1308 las o rdcncs mi l i ta res exis tentes en la Cristiandad, hubicse dcjado de 
m c n t a r al T e m p l e ; en cstc caso habria pronunciado una sentencia y t omado 
pa r t ido en un plc i to todavfa ju r id icamente pendiente de sentencia definiti-
v a . 2 6 N o o lv idemos que, por mucho que la publicistica francesa pregonase lo 
con t ra r io , para cualquier cristiano de aquel t iempo - a s i lo definio tambien, 
c o m o hemos visto, cn mayo de 1308 la Facultad de Teologfa de la Universi-
dad dc P a r i s - era cl Papa la instancia defini t iva en cues t iones de fe. Estc 
problcma estaba y qucdaba aiin abierto y sin resolver no por simpatia o anti-
patfa hacia los Templar ios sino por cucstion de principio como Augus t inus 
Tr iumphus lo expone al final de su Traclatus: 

«...non dicimus ista ad cxcusationem Templar iorum, quia si vera sunt 
ca que e is imponun tu r , mer i to ccclcsia dcbet illam religionem tam-
q u a m in iquam sec tam ext i rpare et condempnare , sed dic imus, quod 
ista non sunt licita a l iqu ibus secularibus principibus at temptare s ine 
ccclcsic mandato ct requisicionc.» 2 7 

Cf. Finke, Papslum II, p. 118, y cl comcnlario dcl autor sobrc cstc intcrcsantc documcnto ma-
llorquin cn I, pp. 185 ys . 

2 6 Todavia cn marzo dc 1309, un ano dcspucs dc la mcncidn dcl Tcmplc por partc dc Llull, los lc-
gados dc Jaimc II antc la curia lc rccomicndan quc dc largas al asunto dc la dcvolucidn de los bicncs dcl 
Tcmplc quc cl papa para si exigia y quc siga cn csto cl cjcmplo dcl rcy dc Inglalcrra, pucs, dccian: «...sils 
Tcmplcrs fossen jutgats per hcretycs... los dits bcns, scria ordcnat daqucls a scrviy de Dcu contrc los cnc-
michs dc la fc. E sils Tcmplcrs no crcn colpablcs, quc trobasscn lot lo lur... Molts son cn la cort gcncral-
mcnt, qui cnlcncn, qucl viatjc dcls Tcmplcrs sia va, c alscuns kardcnals nos han dit, qucu lcncn cn gran 
folia cs duplcn, quc la csglcia cl papa non vcngucn a vcrgonya», Finke, Papstum II, p. f 83 . Es 6stc un 
lcslimonio niuy claro dc la indccisidn quc rcinaba lodavia cn la cortc papal un ano dcspucs dc la aparcn-
lcmcntc problematica mcncidn dcl Tcmplc por partc dc Kamon LIull. 

Cf. op. cit., p. 516. En tcrminos lodavia mas dramaticos sc manificsta tambicn cl comcndador 
mayor dc la ordcn cn la corona dc Aragdn cn scpticmbrc dc 1308: «Et axi no apar, quc ncgun rcy ni prin-
ccp dcl mon ni cnqucridor ni nula allra pcrsona pusc avcr auda carta contrc los frarcs dcl Tcmplc dc con-
scntimcnt ni dc volcntat dcl scnyor papa, pus qucl rcy de Franca, qui es cstat cap ct comesamcnt, ct qui 
mcs dc favor Iroha ab Icsglca nc la na auda», Finkc, Papslum II, p. 174. 
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La dec i s i on papal de d i so luc ion de la orden del T e m p l c por del i tos de 
here j ia n o habia tenido lugar todavia. En abril y mayo dc 1308 la ordcn se-
gufa exis t iendo en la conciencia de todo cristiano y aun durarfa oficialmente 
o t ro s trcs a n o s . 2 8 El T e m p l e , aunque de faclo se le habfa dado el g o l p e de 
gracia, de iure segufa existiendo, una distincion que no es, en verdad, irrelc-
v a n t c re f i r iendonos a la Edad Media, dondc sc hilaba muy fino a la hora dc 
precisar conceptos o aclarar cuestioncs del scr o no ser dc las cosas. 

5) La cronologfa propuesta por Bonner pone la llegada de Llull a Pisa 
un a n o an t e s , en 1306, de lo que se viene admit iendo hasta ahora. Si fucsc 
asf, media r fa so lo un ano entrc la coronacion dc Clemente V en Lyon y la 
vue l t a a cc iden t ada desde Bugfa. En contraste, se alargarfa enormemente la 
e s t anc i a de Llull cn Pisa a quince meses , de los cuales, por lo menos , sicte 
(de m a y o a enero) son de total inactividad l i teraria. 2 9 En el afan de quere r 
r e so lve r un largo perfodo de la inactividad literaria, se crea otro perfodo de 
inactividad no menos problematico. Es mas , l levando el cambio de cronolo-
gfa con todas sus consecuencias y fechando e\Ars brevis en enero de 1307, 
serfa esa laguna todavfa mas Iarga. Asf pues, segun la nueva propuesta cro-
nologica , LIulI cscribe febrilmente hasta el mes de mayo un monton dc pagi-
nas al m c s , para lucgo, de mayo a diciembre, no cogcr la p luma. Serfan sietc 
u ocho mescs que Bonner, bien avisado y conoccdor, como pocos, dc la bio-
graffa lu l iana , salva aludiendo a una prcdicacion de la cruzada cn Pisa y en 
G c n o v a . 3 0 El redactor de la Vita se l imita a recogcr aquf la idea de la crea-
c ion dc una orden militar unificada, tema actual y rcpetido en la Dispulatio 
y en el Liber clericorum, pun to fundamenta l y dec i s ivo para su programa 
del conlinuum praelium que exponc en el Liber de fine y en el De acquisi-
tione Terrae Sanctae. Llull presentaba un programa dc recupcracion dc Tie-
rra Santa que diferfa diametralmcnte de toda idea antcrior sobrc la cruzada y 
suponfa una alternativa a todos los planes mas o mcnos sinceros que se for-
j aban alredcdor del rey de Francia y quc el papa apoyaba sin condiciones. El 
comiin p i s a n o parece quc aprobo de manera oficial y por escrito estas ideas 

2 8 Obscrvando dctcnidamcntc Ia documcnlacidn rcunida por I'inkc, Papstum..., cn cl tomo II llama 
la atcncidn quc hasla cl Concilio dc Vicnnc sicmprc sc habla dc «Tcmplarii» o «fratrcs ordinis Tcmpli», 
sin cmbargo, a partir dc csa fccha sc habla dc pcrsonas «quac fucrunl dc ordinc miliciac Tcmpli» (ib., II, 
p. 98). Al hablar dc los bicncs sc habla primcro dc «bona Tcmplariorum» y lucgo dc «bona, quac... ordo 
Tcmplariorum habcbal» (//>., II, p. 215). Los conlcmporancos sabian con mayor cxactilud cuiindo laordcn 
dc los Tcmplarios habia dcjado dc cxistir. 

2 9 Mc parccc sumamcntc problcmatico c invcrosimil limilar cn un ano justo ]a rcdaccidn dcl Ars 
generalis ultima, cl viajc a Bugia, la carccl y cl naufragio y aumcnlar a quincc mcscs (cn lugar dc scis o 
siclc) la cslancia cn Pisa. 

3 0 «Duranl 1'cstiu i tardor dc 1307 dcsplcga la scva activitat a Pisa (i a Gcnova) cn favor d'una 
croada...», ib., p. 75. Bonncr, al hablar dc una «intcnsa activitat dc prcdicacid a Pisa» (p. 72), siguc cn cs-
ta aprcciacidn a Hillgarth, pp. 98 y ss., cn las quc sc habla dc «scrmons to thc pcoplc in Ihc spring and 
summcr of 1308» y dondc Lull «appcars almosl a St. Bcrnard rcdivivus». 
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dc Llu l l , quc concordaban , a su vcz, cn su mayor partc con las teorias quc 
J a i m c II in tcn taba inculcar en Ia cortc papal a t ravcs de sus l c g a d o s . 3 1 Si 
Llull para csta in tervencion ncccs i to sietc mescs y cl abandono total dc su 
actividad litcraria, tcnicndo, como al pareccr tenia, a su disposicion cl scrip-
torium m o n a c a l dc S. D o n i n o es, por lo mcnos, cucstionable. S iguiendo la 
cronologfa tradicional, csa actividad politica llcnaria, por dccirlo asi, los ra-
tos l ibrcs de la febril actividad litcraria dc su corta pcro fccunda estancia cn 
Pisa. 

6) Siguicndo la propuesta dc Bonner habrfa quc admitir cn cl cxplicit 
<\c\Ars generalis ultima dos c o m p u t o s d iversos . En una misma frasc Llull 
cxigiria dcl lcctor la aplicacion dc dos difcrcntcs calculos: 

«Ista A r s fuit incepta a Raymundo Lugduni super Rodano mense no-
veinbris anno 1305. Et ipsc cam finiuit in ciuitatc Pisana in monas tc-
r io s a n c t i D o m n i n i ad Iaudcm ct honorcm Dei mense martii anno 
1308 ab incarnatione Domin i nostri Jesu Chris t i» (cl sub rayado cs 
m i o ) . 3 2 

La p r imera fecha tcndria quc scr lcfda segiin el cstilo florcntino y la se-
g u n d a scgun cl cstilo pisano. Para quc la hipotcsis funcionc se exigc quc cl 
mense martii ind iquc ncccsar iamente los illtimos scis dfas dcl mcs . Dc nin-
g u n a m a n c r a sc pucdc aplicar a los primcros vcinticinco dfas pucs asf no se 
podrfa convcrt ir cl afio 1307 dcl cxplicit en cl aiio 1308 dc nucstro computo, 
cs dccir , aquel que se neccsi ta para el correcto funcionamiento dc la nucva 
cronologia . T o d o csto cs, en verdad, posiblc, pero exigc dcl lector la acepta-
cion de una seric dc cliffcilcs coincidcncias. No deja de ser una construccion 
lo bastantc forzacla y artificial para dcspertar dudas dc su viabilidad. Admitir 
quc Llull pucda clar en una m i s m a frase al Iector dos calculos o cstilos dc 
c rono logfa d ivc r sos , aunquc pucde scr vcrdad, seria sumamentc curioso y 
original. 

En fin. Estas obscrvacioncs no pretcndcn inhabilitar la ingeniosa hipote-
sis dc A. Bonnc r . Es una mera enumeracion dc los puntos quc, a mi m o d o 
de vcr, haccn la contra y complican enormcmente la dcfinitiva accptacion dc 

3 1 Lo quc Llull prclcndia cra ganarsc a lodos los quc lcnian podcr polilico y cconomico cn la Cris-
tiandad cn pro dc la idca dc un «conlinuum praclium» o un «bcllum contra Saraccnus pcrpctuum» (no 
una tcmporal cruzada) para lo cual cra clcmcnto fundamcnlal una nucva y polcntc ordcn mililar ccntrali-
zada y financiada por loda la Cristiandad. Sobrc cstc lcma cf. cl arl. cit. cn la nota 9, pp. 415, 418 y s. 

Es intcrcsanlc liaccr notar la prccision con la quc Llull apunla las dos fcchas. En la primcra, don-
dc para cl lcctor conlcmporanco no pucdc habcr confusion, ponc simplcmcntc mensc novembris anno 
1305, micntras cn la scgunda, dondc una confusion dc cslilos podria scr posiblc, afiadc ab incarnatione 
para quc no qucdc la mcnor duda. 

9. 
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un cambio cn Ia cronologfa clc la obra luliana cscrita en Pisa. Sc trata dc avi-
sar quc la aparcntcmcntc facil solucion clc unos problcmas nos pucdc condu-
cir a o t ros cngo r ros clc no m e n o r improbab i l idad . No p rc t endcn ser estas 
no tas la u l t ima palabra , s ino una invitacion a aclarar y reforzar, si cabe, la 
in tc resan tc p ropucs ta o la solucion contraria. Sea como sea, cstas disquis i -
c iones han pues to cle manifiesto que cualquicr tcma relacionado con la cro-
nologfa lul iana, por pcquefio que parczca, pucde contribuir a la aclaracion 
dc a spcc tos incdi tos dc Ia biobibliograffa luliana, como pucclcn scr la rela-
cion clc Llull con la casa rcal franccsa, su actitud frcnte a la disolucion dc la 
orclcn clcl Tcmplc y otros tcmas relativos a las tecnicas dc composicion de la 
obra luliana. A pcsar clc las numcrosas fuentcs quc d isponcmos para recons-
truir la v ida dc R a m o n Llull s icmpre quedaran inexplicablcs lagunas c in-
c o n g r u c n c i a s . H c m o s dc r e c o r d a r q u e n o s i e m p r e es p o s i b l e l l c g a r a 
solucioncs exactas y dcfinitivas. 

F E R N A N D O D O M I N G U E Z R E I 3 0 I R A S 
Raimundus I.ullus Institul 

Univcrsitiit Frciburg (Alemania) 

RESUM 

A criticism of A. Bonncr 's «La cronologia dels anys 1303-1308 i de l'es-
tada a Pisa dc Ramon Llull», EL 28 (1988) , pp. 71-76, in which thc author 
proposcs a lcss crowdcd schcduling of LlulTs activitics in thc first months of 
1308 , suggcs t s thc improbabi l i ty of Llulfs using the Pisan stylc of dat ing, 
says that Llulfs rcfcrcnccs to thc Templars arc difficult to asscss in the con-
fuscd s i tua t ion of thc t imc , finds it improbab lc that Llull uscd two dat ing 
s ty les in \hc Ars generalis ullima, and corrccts Bonncr ' s ncw dat ing of thc 
Ars brevis. 




