
ASPECTOS ASCETICO-MISTICOS DEL BL.YNQUERNA 
(EL cLIBRE D'AMIC I AMAT» Y LOS «FIORETTI» DE S. FRANCISCO) 

A Pablo Luis Avila, cuya amis-
tad me ha acercado al Ainado. 

No parece quc los crfticos se han encon t r ado de acuerdo sohrc la 
posic ion quc Ramon Llull ocupa en t re los mfsticos de la Edad Media. 
La tesis sostenida por el P . Joseph dc Guiber t que «La con t emp lac ion 
de Llull es una orac ion discursiva cn la cual domina el e l emen to in-
t e l ec tua l» 1 y que «Larcf lexion de t e rminada se i m p o n e sobre los afec-
tos , en todo lo que se rcl iere a la con templac ion» (tesis acep tada por 
varios es tudiosos , en t re los cuales menc ionamos a A. Sancho, qu ien 
defiende una vez mas el in te lec tua l i smo doc t r ina l de la mis t ica lu l ia-
n a ) 2 se opone a otra cor r i cn le que define como agust iniana-francisca-
na , la pos tura dcl maest ro ma l lo rqu in . E n efecto. para Pier Pou r r a t , 
en su es tudio clasico La Spiritualite Chretienne,3 Ramon Llul l pe r t e -
nece de l leno a la que I lamamos «escuela franciscana» jun to con 
Bernard ino de Scna, Angela de Fol igno , Cata l ina de Bolonia y otros 
mtst icos mas . D e hecho , Pour ra t , le concept i ia ent re los seguidores 
de S. Buenavcn tu ra , sumo rep re sen tan te de dicha cor r i en te . «Como 
S. Bernardo — declara Pourrat—, (S. Buenaventura) t i cne un a h n a 
afectiva, inucho tnas l levada al amor que no a la e specu lac ion . . . Por 
esto (el Santo de Bagnorea) sost iene que la teologfa es una c iencia 
sobre todo afect iva, y, al expone r la doc t r ina , insis te , sobre t o d o , en 
aquel los aspectos que favorecen dcc id idamen te la piedad» . 4 Algo mas 
ade lan tc , el p rop io Pour ra t pun tua l iza af irmando que «La p i edad 
afec t iva . . . prefierc el ideal ismo de Pla ton al rea l ismo de Aris to te les , 
por lo cua l , los mfsticos acuden con inas f recuencia a la Academia 

1 E^tudes de Theologie Mystique, Tolouse , Rev. cTascetique el Myst ique, 1930 , 
p . 308 . 

2 La mistica de Haimundo Lulio, Rev. de espiritualidad, II, 1943 , pp. 19-34 . 
8 Vol . II, Le Moyen Age , Paris, Lecoffre, 1946 , p . 288 , n. 3 . 
4 Id . , id . , pp . 265-66 , 
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que al L iceo» . «San Agust in — conc luye nues t ro estudioso —, el seudo-
Dionis io , los v ic tor inos son , a todas luces , p la tonicos y el Doc to r Se-
rafico se inspi ra espec ia ln icn te en las obras de es tos» . 5 

Tomas y Joaqu in Carreras Ar tau , en su Historia de la Filosofia 
espanola,6 nos hab lan de Llul l como de u n «espiri tu mas anse lmiano 
que aristotel ico» y ac laran luego con mayor d e t e u i m i e n t o Ia pos ic ion 
del mal lorqufn al prec isar que «El amor lu l i ano , igual que el de los 
filosofos f ranciscanos , t iene sus raices en las p rofundidades de la v ida 
a fec t iva . . .» . Se t ra ta de «aquel misrno amor de S. Francisco» cuyas 
«astrofas del h i m n o al sol r e suenan en todos los ambi tos de la mfstica 
lu l i ana» . Pero a pesar de lo que h a y a n pod ido supone r lcctores faltos 
de p repa rac ion , n u n c a «ni en los m o m e n t o s de cmbr iaguez mis t ica el 
amor ecl ipsa al e n t e n d i m i e n t o , ni ce rcena sus fueros en lo mas min i -
m o » . 7 E n fin, t e r m i n a r e esta ac la rac ion , acud icndo a las pa labras de 
A. Muhoz Alonso , cuyos intereses espir i tuales aba rcan ampl ios 
hor izontes : «Sere m u y arr iesgado —nos confiesa— si digo que la n e -
cesidad de las razones que Llul l exh ibe , po r que razones de Dios es 
neces idad de amor para que el amor se enc i enda y no neces idad in-
te lec tua l para que los h o m b r e s conozcan . . .» y poco mas ade lan te 
afirma, h a b l a n d o s icmpre de Lltil l , que «la r azon va mas alla de sf 
m i sma cuando es Dios que la o c u p a . . . » . 8 

Es facil adver t i r , cuando se medi te sobre estos p rob lemas dc mis -
t ica , q u e , a la razon del mis t ico , «Discurs iva», por neces idad de amor , 
co r responde en la especulac ion de la E d a d Media , ia c reac ion po r 
pa r t e de Dios , por neces idad de amor , que represen ta uno de los r as -
gos de la ideologia f ranciscana, segtin afinna Rousselot en su funda-
men ta l es tudio , Pour Vltistoire du probVcme de Vamour au Moyen Age.9 

Asf en Llul l , f ranc iscano , coincidi r fan las dos «neces idades», d ivina 
y hun iana ; una en la obra de la c reac ion , t r ans formada en la mas 

5 Id . , id . , p. 266 . 
6 T . I, Madrid, R. Acad. de C , 1939 , p . 534 . Vease tambien S. GAHCIAS PALOU, 

San Anselnw de Canterbury y el beato Ramon Llull, en «Estudios Lulianos», I, 1957 , 
pp. 63-89 . 

' Id . , id . , p . 609 . El ciintico de S. Francisco cs conocido bajo el nombre de 
Cantico delle creature o Canlico di Frate sole. 

8 Fe y razon en Ramon Llull. Mallorca, Maioricensis Schola Ltillistica, 1951, 
pp . 11 y 13 . 

9 iBeitriige zur Geschichte der Phi losophie des Mittelalters», Bd, VI , H . 6, 
Munster, 1908 , pp. 1-102, 
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ap rcmian t e teofania en cuan to movida por el amor , y otra en su act i -
v idad cspecula t iva que adqu ic re an te los ojos del doc tor i l uminado 
un scnt ido perfdado de cor respondenc ia amorosa para con Dios y de 
ace rcamien to hac ia el p ro j imo. Llul l , en esto, une a t raves del 
acto especula t ivo , tan sustaucial para su espir i tu , la inc l inac ion per -
sonal a la busqucda (ilosolico-tcologica, con el afan de apos to lado tan 
encend ido en su a lma despucs de la convers ion . 

Por lo t an to dejamos para otro m o m e n t o u n es tudio mas h o n d o 
en to rno de dicho p rob l ema y conclufmos, af irmando que , al r e c o n o -
cer en Llull un «aislado» discfpulo de la escuela franciscana, hay que 
admi t i r , con sa lvedad de toda su personal or ig inal idad, el p reva lecer 
de las exigencias del amor , sostenidas por la in tu ic ion y el s en t imien -
to , y operan tes en el d iscurr i r de la razon. E n verdad la presenc ia 
ev idcnte del p e n s a m i e n t o de San Bucnaven tura (y sin mas desde sii 
influjo) en las obras de Llul l , no nos parece m u y comprobada , por lo 
menos d i r ec t amen te . Sin embargo , a lo largo de sus escri tos , el doc tor 
i l uminado m e n c i o n a a Dionis io Areopagi ta , a Ricardo de San Vfctor, 
a San Anse lmo . Se escuda a lguna vez en el t ra tado De Trinitate de 
San Agust in . Todos estos mfsticos, cons t i tuyeu los au tores prefer idos 
por qu ien nos dejo el Itinerarium mentis ad Deum y el Soliloquium. 
Lo mismo acon tece con San Bernardo , pues , sin duda , numerosos nos 
parecen los rasgos de Llul l que nos r ccue rdan al Santo c is terc iense 
en toda su p roducc ion ascctico-mfstica. No se crea ser demas iado 
at revido el afirmar que cl mov imien to f ranciscano se ha , ins t in t iva-
m e n t e , apoderado de los tres e lementos esenciales de la especulac ion 
v ic tor ina : concepc ion simbolfst ica del un iverso , med i tac ion in tu i t iva 
y c o n t e m p l a c i o n . Con esta u l t ima etapa se conc luye el proceso de 
todo c o n o c i m i e n t o , p u e s , para Bicardo de S. Vfctor, igual que pa ra 
todos los pensadores de la Edad Mcdia que segufan sus hue l l a s , no 
med iaba divis ion a lguna en t re el sector filosofico y el t e o l o g i c o . 1 0 

Bajo ot ro aspecto t ambien muchos filosofos m o d e r n o s , en t re el los, 
e spec ia lmente el lul ista H . Probst , sost ienen la inseparab i l idad en t re 

1 0 E . ALI.ISON PEERS, Ramon Lull - A Biography, London, Soc. for Promot ing 
Christian K n o w l e d g e , 1929 , p . 416: « . . . though he (R. L.) docs not , like many raystics, 
distinguish states , degrees and steps of love , his fiook of the Lover and the Beloved is 
ful l . . . of references to the Mystic way , and derives from it all ils powers». Datos nias 
significativos nos ofrece otra obra del mismo autor: Fool of Love - R. Lull, L o n d o n , 
SCM Press, 1946. 
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in te l igenc ia y s en t imien to , en t re e n t e n d i m i e n t o y vo lun tad , cua l 
concepc iones de gran envergadura y de eficacia en cl m u n d o in te r ior 
de Llul l y en el de la que podemos l l amar su escuela . 

Sin d u d a , r epe t imos u n a vez mas , la concepc ion simbolfst ica del 
un ive r so , en sent ido l imi tado y senci l lo , se e n c u e n t r a como e l emen to 
de h o n d a insp i rac ion en la ideologia de S. F ranc i sco . Rousselot ha 
pues to de re l ieve , por su p a r t e , que en esta ideologfa, la c reac ion del 
m u n d o co r re sponde , como acabamos de pun tua l iza r , a una neces idad 
de amor de Dios . Este p u n t o de vista desde luego favorecio el con-
cepto del s imbol i smo apl icado a la in te rp re tac ion de la na tura leza y 
de todos los fenomenos de la vida del m u n d o , en c u a n t o , especial -
m e n t e , se es t imaba la creacion como u n incesan te ac to de a m o r . 1 1 

Lo poco que conocemos de la formacion cu l tura l de Franc i sco de 
Asis, no p e r m i t e ade lan ta r conjeturas e h ipotes is sobre posibles y 
consc ientes re lac iones en t re la pos tura del santo y el idear io de la 
escuela teologico-mis t ica de los v ic tor inos . Nos pa rece cosa mas 
acep tab le afirmar que la t endenc i a afectiva de Franc i sco hac ia la na-
tura leza teofanica fue p r o m o v i d a y de t e rmin ad a , en u n p r i nc ip io , por 
su mi sma sensibi l idad, de l icada y abier ta hac ia la e m o c i o n , q u e , al 
conver t i r se , se afino y enr iquec io e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 

Reconocemos , po r otra p a r t e , que el Cantico delle creature der iva , 
en cierto sen t ido , del Canticum trium puerorum que S. Franc i sco co-
noc ia y que solia rezar en el Sal ter io . Este es un caso al cual se p u e -
den ahadi r a lgunos textos mas sobre la formacion dc la expres ion 
afect iva en la obra de S. Franc i sco y de sus hijos de los p r imeros 
t i empos . E n estos, por c ie r to , asoma la e s tupenda afloracion de la l i -
t e ra tu ra f ranciscana, desde el Sacrum Commercium Beati Francisci 
cum domina paupertatis (se cons idera este d o c u m e n t o como el p r i m e -
ro en la t r ad ic ion f ranciscana, i n sp i r ado , d i r e c t a m e n t e , en el s an to ; 
m u e r t o el ano an ter ior a la apa r i c ion del d o c u m e n t o m i s m o , 1226) 
has ta la Legenda trium sociorum, el Speculum perfectionis y los Actus 
beati Francisci et sociorum eius, de los cuales p r o c e d e n los Fioretti di 
S. Francesco.1" 

1 1 ROUSSELOT, o b . c i t . , pass im. V6ase tambien el art. sobre la posici6n de Llull 
frente a la naturalcza, que nos parece contenga una nota subida de originalidad: 
H . PHOBST, Le sentiment de lu nature chez R. L., en cEstudios Franciscanos>, XLVII l , 
1936 , pp . 2 3 4 - 2 4 3 . 

1 1 Ademas de loa trabajos y de las edicionos tan conocidas de P . Sabatier, cote-

4 
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Pasando de la pe r sona y de la obra poet ico-rel igiosa del s an to , a 
las Figuras de S. B u e n a v e n t u r a , la cinia mas represen ta t iva del p e n -
samien to f ranciscano, y de nues t ro Ra imundo Lu l io , admi t imos sin 
esfuerzo que la inc l inac ion amorosa y de gozo hacia la na tura leza , 
nace , b ien sea de una disposicion an imica , b ien sea del influjo de la 
cor r ien te de I lugo y de Ricardo de S. Victor , cuyos escritos (sobre 
todo el Soliloguiurn del p r imero y la Expositio in Cantica Canticorum 
del segundo) deb ie ron de ini luir h o n d a m e n t e sobre la cor r i en te fran-
ciscana «cul ta». La ac t i tud agus t in iana y po r lo t an to p la ton ica de 
dicha cor r i en te , es r econoc ida por todos y no-hay mot ivo cons is ten te 
para res tar dicho influjo sobre el pensamien to de Llu l l . Si en su for-
mac ion han ocupado un pues to de rel ieve San Buenaven tu ra , el he r e -
dero mas significativo del «impeto religioso» y del «slancio vitale di 
Francesco» que «po t ranno t rovare svi luppo filosofico» en su mist ic is-
m o , " y el p r imer maes t ro del mov imien to filosofico f ranciscano, Ale-
jandro de Hales (1170-1245), no se puede exclufr, por otra pa r t e , que 
en la obra lu l iana se v i s lumbren asomos v ic tor in inos . Besonanc ias 
del p e n s a m i e n t o de Hugo de S. Vfctor, expresadas en p ropos ic iones 
como estas: «Quod pulchre divina et coelestia e t iam per dissimil ia 
symbola m a n i f e s t a n t u r » 1 1 y «Symbolum collatio videl icet id est coap-
tat io v is ib i l ium fo rmarum ad demons t r a t ionem rei invisibil is p ropos i -
t a r u m » , 1 6 no so lamen te se encuen t r an en las paginas de Alejandro y 
de Buenaven tu ra , s ino que mo ldean gran par te de la p r o d u ; c i d n as-
cet ico-mfst ica de nues t ro mal lorqufn . Afirma Gilson en Laphilosophie 
de S. Bonaventure: «Cette pensee n ' e s t q u ' u n e charite toujours act ive 
don t le m o u v e m e n t incessant t e n d vers des objets que nous echap-
p e n t . . . » . 1 6 Y u n o de los mejores conocedores de la mfstica lu l i ana , 
E . L o n g p r e , ha sos ten ido , hace ahos , que Llull t iene derecho a que se 
le co loque al lado del prfncipe de la teologfa con templa t iva , San 
B u e n a v e n t u r a . 1 7 

jense las edic iones de los «Fioretti» cuidadas por M . Casella (Firenze, Sansoni , 1926), 
V. Branca (Firenze, Olschki, 1950) , A. Vicinell i (Milano, Mondadori , 1955) (exce lente 
ed. que , ademas de una introduccion muy pertrechada de noticias y sugerencias , nos 
ofrece la reproduccion de varios textos franciscanos fundamentales) . 

1 1 Ed. cit. de Vicinel l i , p . 2 5 1 . 
1 4 MIGNE, Patrol. Lat., vol . 175, col . 955 y sigs. 
" Id . , id . , col . 9 6 0 . 
1 6 Paris, Vrin, 1924 , p . 8 . 
" Dictionnaire de Theologie Catholique, vol . IX, cols. 1072-1141 . 
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El ya m e n c i o n a d o Gilson precisa que el influjo del gran teologo 
franciscano se concre t iza en h a b e r el au tor del Libre d'Amic i Amat 
acudido al me todo con el cual esta es t ruc tu rado el Itinerariuni mentis 
ad Deuni: la con te inp lac ion de Dios mul t ip l i cando por siete los tres 
a t r ibu tos de la c r ia tura : «mensu ram» , «numerum» e « incl inat io-
n e m » . 1 8 T a m b i e n el concep to esencial en el ideai io lu l iano de las tres 
facul tades del a lma , e n t c n d i m i e n t o , vo lun tad y memor i a , parece ser 
que Llul l lo ap rende r i a de San Buenaven tu ra q u i e n , a su vez, lo asi-
mi lar ia de la obra de San Agust in conforme con cuan to asienta el ci-
tado filosofo f r a n c e s . 1 9 Asf reza por ejemplo el versfculo 53 del Li-
bre: «Anava 1'Amic per una c iu ta t com a foll, c an t an t en l loanca de 
son Amat ; i li d e m a n a r e n les gens si havia pc rdu t el seny. Respongue 
que son Amat havia pres el seu voler , i que ell li havia d o n a t el seu 
e n t e n i m e n t ; per aixo li hav ia romas tan so lamen t la m e m o r i a , a m b 
que recordava son A m a t » . 2 0 C o n c l u y c n d o esta breve i n t r o d u c c i o n 
sobre las re lac iones en t re la mis t ica lu l iana y la cor r ien te f ranciscana , 
quc remos m e n c i o n a r las pa labras de I I . Probs t en su es tudio Lull, 
mystique pour Vaclion, m u y aptas pa ra d iscerni r todo el supues to in-
flujo rec ib ido por Llul l y para asentar la or ig inal idad de su obra . «II 
para i t difficile d ' ana lyse r —escribe el estudioso frances— pu i sque 
c 'est tou t le cont ra i re d ' u n a sc ience discurs ive , objet ive. On devra i t 
se con ten te r d 'essayer de se m e t t r e dans F e t a t d ' a m e du con templa t i f 
et de 1'aprecier qua l i t a t ivamen t , p o u r soi m e m e , si on a p u le s e n t i r » . 2 1 

La justif icacion de estas paginas p u e d e que se e n c u e n t r e en el deseo 
de cap ta r la ac t i tud espir i tual (real izada a t raves del s imbol i smo y su 
expres ion artfstica) de Llu l l , p r o c e d e n t c , scgtin sabemos , de S. F ran -
cisco. Repasando la descr ipc ion dc las andanzas de B lanque rna , a 
veces sustanciales en sus significaciones autobiograf icas , nues t r a 

1 8 Obr. c i t . , p. 205 , nota . «Al aceptar csta posicion nos alejamos de los que sos-
t ienen una casi identidad de fonnac ion cultural entre Llull y S. Francisco» (Vease , 
p . e. , la cit. biogr. de E . Allison Pecrs, p . 416 , y otros). 

1 9 l d . , p. 206 . N o se puede olvidar tampoco que la cultura espiritual de la epoca 
estaba c o m o impregnada del pensamiento de S. Bernardo, de sus obras asceticas y 
niisticas. Consii ltense las varias obras que tratan de la espiritualidad de la Edad Media. 
Referente a S Bernardo vease: E . GILSON, The mystical Theology of S. Bernard, Lon-
don a. N e w York, H e e d a. Ward, 1955 . 

8 0 Ut i l izamos para nuestras citas la edicion de R. Aramon i Serra, Barcelona, 
Barcino, 1935 . 

2 1 Miscellania Lniliana, Barcelona, Estudis Franciscans, 1935 , pp. 436-445 . 

6 
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a tenc ion divisa co inc idencias reales o imaginadas con la v ida del 
«Poverello d'Assisi» y, m e d i t a a d o sobre los t resc ientos sesenta y c inco 
versfculos del Libre, a cada paso afloran reminiscenc ias de las 
obras de la p r imi t iva l i t e ra tura f ranciscana, todavfa c m p a p a d a s de la 
p resenc ia espi r i tual del s an to . 

Tal vez, asi , cons igamos apor tar algiin con t r ibu to a la in t e rp re t a -
cion del Libre, que conc luye , mi s t i eamen te , con las exper ienc ias 
resehadas en B lanque rna . 

E n real idad podra ex t rahar que defcndamos aqu i la exis tencia de 
una casi iden t ica pos ic ion ent re las «leyendas» (nos refer imos al an t i -
guo sent ido de «Legenda» como cosa quc se t i ene que leer) francisca-
nas y «el t ra tado poet ico del amor mfstico», n o m b r e que da Probs t al 
Libre cVAmic i Arnat. Pero en real idad la relaeion no levanta n i n g u n a 
objecion seria en quienes se pe rca ten del vcrdadcro sed imen to in t e -
r ior de unas y otras obras . Ha dicho m u y o p o r t u n a m e n t e G. Etche-
g o y e n 2 2 que la mfstica de Llull se cncuen t ra como cris lal izada en el 
p e q u e h o v aureo l ibr i to compues to conforme el me todo de los «su-
ffes», pero real izado poe t i c amen te como un canto de crovador. Ma-
nue l de Monto l iu sehalo en a lgunas de sus imagenes el mas t ip ico 
cuho t robador ico (el amor vehfculo dc las re lac iones amorosas ; la 
ausencia y el o lv ido; el alba; la carcel de amor ; el corazon y el a m o r ; 
la mi rada y la locura , e t c . ) . 2 3 

Igual que el santo umbro quc llego a can ta r su a rd ien te amor d i -
v i n o , despues de habe r ensalzado el amor profano en estrofas de imi -
tac ion provenza l , Llul l transfigura «a lo divino» en los versfculos del 
Libre sus acentos poe t icos . Ardorosos los suspiros del «Amic» igual 
que los gritos de amor y de ira de Jacopone de T o d i , pero con tcn idos 
en un equi l ibr io a rmonioso cual se en tona con quien vive y can t a 
sumido en u n m a r dc dulzura y de l a n g u i d e c e s . 2 4 

2 2 La mystique de R. L. d'apres le Livre de VAmic el de VAmat, en Bull. Hi sp . 
X X I V , 1 9 2 2 , pp. 1 - 1 7 . 

2 8 Ramon Llull trobador, cn « I lomcn . Rubio i Lluch», I, 1 9 3 6 , pp. 3 6 3 y sigs. 
2 4 Las indiscutibles diferencias de t emperamento entre Jacopone de Todi y Ra-

m o n Llull no exc luyen la posible presencia enlrc los dos dc coincidencias de formacion 
y de informacion espiritual. Vease en particular el trabajo de M. Casella, publ icado 
en lArchivum R o m a n i c u m » , IV, 1 9 2 0 , pp. 2 8 1 - 3 3 9 . Casella puntualiza los caracteres 
gencrales del mist ic i smo al cual adbicre Jacopone, que por cierto se presentan m u y 
parecidos con los de Llull . Muy importante , a pcsar dc la fecha Iejana de su publ ica-
cion, el trabajo de F . OZANAM, Lespoetes franciscaines..., Paris, 1 8 5 2 . Interesa tambien 

7 
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El Libre de Evasl y Blanquerna r ep re scn t a , en el g ran r epe r to r io 
de las obras lu l i anas , u n a de las mas organicas , a pcsar de las d is t in-
tas epocas , en las que se fueron c o m p o n i e n d o sus tres pa r tes : la n o -
vela de B lanquerna , el Libro del Amigo y del Amado y el L ibro de 
Con temp lac ion . E n cier to sen t ido la par te na r ra t iva t r aduce la e tapa 
ascet ica, a t raves de la cua l , el a lma del e rmi t aho va l ib randose de 
toda imper fecc ion , mien t r a s que los versiculos del L ibro del Amigo y 
del A m a d o y del de c o n t e m p l a c i o n nos ofrecen los pasos de la ascen-
sion final hac ia la u n i o n en t re el Amigo y el Aniado . De todos m o d o s , 
conforme con Ia praxis ya seha lada de los au tores espir i tuales de la 
E d a d Media , las l indes en t re ascet ica y mfstica 110 se p r e s e n t a n aquf 
b ien definidas y los versfculos, por e jemplo , del Libre d'Amic i Amat 
a l t e rnan los varios m o m e n t o s de la ac t iv idad espi r i tua l . 

Esto expl ica la p resenc ia de versfculos de con ten ido p u r a m e n t e 
dogmat ico o de remin i scenc ias filosofico-dialecticas, j t intos con otros 
que t ra tan de ascetica (vers. 155: «Les nob leses i els h o n r a m e n t s i les 
bones obres de 1'Amat son tresors i r iqueses de l 'Amic ; i el t resor de 
l ' A m a t son els p e n s a m e n t s i els desigs i els t u r m e n s i els plors i els 
l angu imen t s que l 'Amic soste per h o n r a r i a m a r son Ama t» , en d o n d e 
se i nd ican los sufr imientos del amigo en amar al ainado) y otros de 
t ema exqu i s i t amen te mist ico (vers. 195: «Moria l 'Amic pcr p lacrs i 
els t u r m e n s s ' a juntaven i s ' un i en per a esser u n a cosa mate ixa en la 
vo lun tad de 1'Amic. I pe r aixo 1'Amic, al ma te ix t emps , mor i a 
i v ivia») . 

Nos p r o p o n e m o s ahora escoger, en t r e las frases del d ia logo, unas 
cuantas que atest igi ien, mas m a r c a d a m e n t e , el espir i tu f ranciscano 
que Llull ha vivido despues de su convers ion . Sabido es, scgun ya 
a p u n t a m o s an tes , que apa recen aquf y alla muchas co inc idenc ias , 
desde luego casuales , en t re la vida de S. Franc i sco y la del te rc iar io 
mal lorqufn . Nacen los dos de familia a c o m o d a d a , lo cual les pe rmi t e 
l levar una j u v c n t u d m u y holgada e n t r e amigos y fiestas. D e m u e s t r a n 
igua lmen te , como soldados , valor de a n i m o ; los dos se e n c u e n t r a n 
presos a rafz de una guer ra y aprovechan este pe rcance pa ra calar en 
sus conc ienc ias . Igua lmen te demues t r an la nobleza de sus a lmas en 
acudi r en favor de los neces i tados , y en desprendcrse de toda r iqueza . 
Dcspucs de tal demos t rac ion de sens ib i l idad hacia los miserables y 

a nueslro tema la obra de E . UNDEBHILL, Jucopone da Todi, poetand xnystic, London a. 
Toronto , 1919. 
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de d e s p r e n d i m i e n t o de los bienes m u n d a n o s , los l lama a una vida de 
r e n u n c i a c i o n y de pen i t enc ia . Y los dos , en un p r inc ip io , escogen el 
c a m i n o de la orac ion y de la soledad, que a b a n d o n a n , tan so l amen te , 
para ent regarse a la car idad . E n efecto, S. Franc i sco , se dedica a l le-
var la pa labra de amor y de pe rdon en t re las gen tes , y Llull le imi ta 
conc ib iendo y rea l izando una cruzada de evangel izacion ent re los in-
fieles. H a y que adver t i r , aqu i , que el mal lo rqu in habia fo rmulado su 
p lan con el auxi l io de conoc imien tos filosoficos, teologicos c id ioma-
t i c o s . 2 5 De verdad nues t ro LIull t ra to de cumpl i r con los ideales fran-
c iscanos , de jando al lado toda ac t i tud que no compag ina ra con su 
e m p e h o tan c levado cu l t u r a lmen te . Queda de una m a n e r a t e r m i n a n t e 
asen tado que el au tor de Blanquerna , como terc iar io franciscano 
e jemplar , profesa los pr inc ip ios de la Regla del santo i ta l iano: p o b r c -
za, h u m i h l a d , car idad y senci l lez . De cstas cuat ro v i r tudes , el a lma 
del doc to r i l uminado cul t iva , con n i a s celo, la car idad. Bien sabfa el 
mis t ico ca ta lan que s iendo «llarg i peri l los el vialge en el qual» va «a 
cercar» cl « A m a t » 2 7 el amor , y u n amor que a lcance la locura de que 
habla J acopone cuando dice «Aggio pe rdu to el core e il s enno tu t l o , / 
voglia e p iaccr e tu t to s en t imen to ; / ttttta la voglia mia / d ' a m o r e s 'e 
infocata / uni ta t r a s f o r m a t a . . . » , 2 8 era para el i inpresc ind ib le . «La 
perfet ta letizia» de F ranc i sco , empapado dc l luvia , a ter ido de frio y 
cubier to de lodo y agotado por el h a m b r e , cual se nos ofrece en el 
VIII cap . de /fioretti , re luce en el Libre toda vez que LIull es tablece 
u n a re lac ion de igua ldad en t re el dolor y el p lacer en el amigo , y 
cuan tas veces p roc lama que el sufr imiento por amor del Amado se 
t ransforma en ve rdadero gozo. Una s i tuacion m u y parec ida a la que 
m c n c i o n a m o s dcstaca en el Libre al vers . 273 , do n d e se d ice : «Anava 
1'Amic a d e m a n a r ahno ina per Ies por tes , per tal de recordar 1'amor 
de son Amat als seus servidors , i pe r tal d 'usa r d ' h u m i l t a t , pobresa i 
pac ienc ia , que son cosas agradables a son A m a t » . 2 9 E n el tex to caste-
l lano pub l i cado po r Lorenzo Riber , la va r ian te qtte se nos ofrece se 

2 5 R. SUGRANYES DE FRANCH, Ramon Lull, docteur des missions, Suisse, N o u v . 
Rev. de Sc ience Miss ion. , 1954 , m u y rico y m u y al dia en bibliografia. 

2 7 Ed. Aramon, vers. 2 1 1 . El motivo de la busqueda del A m a d o , m u y corriente 
cn toda la literatura mist ica, proc.ede, en mucbos casos, del libro escritural Cantiga de 
las Cantigas. LIull lo introduce con mucha frccuencia en varios versiculos; p . e. , en 
los vers . 4 2 , 55 , 5 8 , 8 4 , 111 , 119, 302 , 3 1 3 , 345 , 3 5 1 , etc . 

2 8 Ed. de Aurelio A l u n n o , Citta di Castello, 1922 , p. 149 . 
2 9 Vers . 2 7 3 . 
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cn tona mas p l e n a m e n t e con el re la to i t a l i ano , pues reza asi: «. . .y 
como en un dfa no le diescn l imosna a lguna , le fue p regun tado si le 
sabfa inal . Respondio que n o , p o r q u e l iumildad, pobrcza y pac ienc ia 
eran cosas agradables a su A m a d o » . 8 0 Ni de verdad Liull babrfa podi -
do discurr i r de otra m a n e r a , como que en el p rop io Libre r e conoce 
que la s impl ic idad (sacamos la definicion del tex to cas te l lano , y por 
eso su pa l c rn idad es algo dudosa , a u n q u e el espfritu es en todo caso 
v e r d a d e r a m e n t e lu l iano) : «La verdadera s impl ic idad es la que enco -
mienda a nii amado todos sus h e c b o s » . 3 1 

En concre to nos parece que el capftulo XXI de / Fiorelti ha t en ido 
u n influjo muy decisivo en varios versiculos del Libre l u l i ano . Sin 
embargo el que mas l i ondamen te refleja la ac t i tud tan c o n m o v e d o r a 
de San Franc isco que amansa al lobo de Gubio , o que habla con los 
pajaros es el versfculo 112: «Anava 1'Amic a una terra cs t ranya , on 
pensaba t robar son Amat , i pel camf 1'atacaren dos l leons . T i n g u e 
por de la mor t 1'Amic, per tal com desitjava viure per servir son 
Amat , i t r axmete la seva r eco rdanca a son Amat . . . Ment re 1'Amic 
pensava en l 'Ama t , els l leons v ingueren h u m i l m e n t a 1'Amic, al qual 
l leparen les lagr imes dels seus ulls , que p lo raven , i li besaren les 
m a n s i els peus . I 1'Amic ana en pau a cercar son A m a t » . 8 2 E n rea l i -
dad el t ex to de / Fioretti p o n e de rel ieve que el lobo se amanso , 
cuando S. Franc isco «ebbe fatto la c roce» . Sin embargo poco antes el 
santo habfa m a n d a d o al lobo que no moles ta ra mas a nad ie conforme 
con lo que estaba d ispues to «dalla par te di Cris to». E n un caso y en 
otro el amigo (S. Franc isco o Llu l l , qu ien en el Libre va r ep rcsen tado 
por el amigo) consigue amansa r las best ias feroces, confiado con toda 
s impl ic idad y sin vaci lacion n i n g u n a en el A m a d o . 

Veamos ahora como Llu l l ha t r aduc ido a lgunos de los consejos 
que el Santo de Asis nos ha dejado en su ensehanza de la cual b r o t a n 
Ijioretti. «Dos son els focs que escalfen 1'amor de 1'Amic: l ' u n es 
bast i t a m b desigs, plaers i p e n s a m e n t s ; 1'altre es compos t de t emor i 
l l angu imen t , i de lagr imes i plors» (vers. 44) . I nnumerab le s son los 
ejemplos que los a n o n i m o s autores de las florecillas de S. Franc isco 
nos descr iben del amor de Dios , cons iderado cual «tesoro celest ia le», 
capaz de lograr que «la m e n t e . . . al t u t to sciol ta e astrat ta dal le cose 

8 0 Vers. 2 8 1 . 
" Vers . 334 . 
8 2 Vers. 111 . 
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te r rene» por lo cual el santo «a m o d o di r ond ine , volava mol to in 
a l to per la con templaz ione» , 3 3 

T o d o el Libre esta como sus tanc iado de amor , aun cuando no se 
hace n i n g u n a m e n c i o n del amor , como acon tece en muchis imos casos 
de la obr i ta que es tamos e s tud iando . Conviene aqui r econocer que la 
na tu ra leza del amor lu l i ano , coincide con lo que l l amamos «El amore 
e s t a t i c o » , 3 4 al cual Rousselot ha ded icado , como ya seha lamos , toda 
su a t enc ion . El amor en la concepc ion es ta t ica , segiin afirma el men -
c ionado es tudioso , falta, abso lu t amen te , de verdadero freno, sale de 
si m i smo para lanzarse a la conquis ta con toda vehemenc i a . Conc ibe 
sin mas el dua l i smo: Dios y el a lma, el Amigo y el Amado . El desen-
lace final, segiin pa labras de Rousselot , es la idea del sacrificio, e le-
m e n t o esencial del amor , q u e , de otra manera , resul tarfa inconc i l i ab le 
en los intereses del Amado y del Amigo . En u l t imo t e r m i n o el amor 
estat ico p royec ta la identif icacion de amor y de vision, de amor y de 
b i e n a v e n t u r a n z a , con ev idente preva lenc ia del amor . S. Berna rdo , en 
su comen ta r io sobre el « c a n t i c o » 3 5 l lega a Ia af i rmacion, va ledera , 
n a t u r a l m e n t e , en la terminologfa exc lus ivamente inist ica, de que 
« T r i u m p h a t de Deo a m o r . . . u t scias amoris fuissc quod p l en i tudo ef-
fusa est, quod a l t i tudo adaequa ta est, quod s ingular i tas associata 
e s t . . . » . Y un discfpulo de S. Bernardo , Gilbert de H o y , al con t i nua r 
el mismo comen ta r io del san to , ahade : «Magna et v io lenta est vis 
car i ta t i s , i p s u m afec tum Dei a t t ingens et pene t r ans , et velut sagit ta 
i ecur eius transfigens. Quid m i r u m si r e g n u m coelorum vim pal i tur? 
Ipse D o m i n u s violent is amoris vu lnus s u s t i n e t » . 3 6 Bousselot se ap re -
sura a recoger , en estas apas ionadas expres iones dc la escuela cister-
c iense , un luminoso pre ludio de los acentos amorosos de S. F ranc i s -
co , de J a c o p o n e y , ahad imos , en nues t ro caso, de Bamon LIul l . 

Algunas de las exquis i tas definiciones del amor que en t r e sacamos 
del Libre d'Amic e Amat, nos p u e d e n aclarar todavfa mas la rea l idad 
de la pos ic ion lu l i ana . 

«L 'Amat e n a m o r a 1'Amic, i no el p l any el seu l l angu imen t , pc r 
tal que mes a r d e n t m e n t sigui amat i en el major l l a n g u i m e n t t rovi 
1'Amat p laer i repos» (vers. 30) . Aquf se subraya la p rocedenc ia del 

8 8 I Fioretti, cd. Rizzoli , Milano, 1957 , cap. XXVIII , pp. 79 -80 . 
8 4 Vease cl estudio ya menc ionado: pass im. 
8 5 MIGNE, Palrol. Lat., vol . CLXXXIX, col. 1088 . 
8 0 La cita esta sacada del estudio de Rousselot . 
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amor como don tlivino y g ra tu i to , y la co r respondenc ia de par te del 
amigo , con languideces que son descanso y p lacer para el a m a d o . 
Recuerdese el mot ivo bfblico «Deliciae m e a e esse c u m filiis h o m i -
n u m » . Significati vo el vers . 32 en el cual al declarar las condic iones 
del Amigo y las del A m a d o , Llul l no se ha resist ido a afirmar exp re -
samen te que «Les condic ions del Amat son que sigui ve rac , generos , 
p iados i just evers son Ama t» , lo cual v iene a decir que en las rela-
ciones del amor mis t ico Dios esta como «sujeto» a una «ley de amor» 
que parece ser «super ior» . En algo esta sit t tacion de divina condes -
cendenc ia hacia el amor del h o m b r e , se encuen t r a en el capi tu lo XIV 
de Actus B. Francisci et sociorum eius.*1 Nos cuen t an los anon imos 
colectores de dichos episodios como S. Franc isco «in fervore spir i tus 
un i eo rum (sus discfpulos) p raccep i t ut in n o m i n e D o m i n i os aperire» 
y de hecho empezo a hab la r «quidquid ei Spir i tus Sanctus ei sugere-
bat» con tal fuerza y maravi l la que «nulli d u b i u m erat quod per ipsum 
ad alios Spir i tus Sanc tus l o q u e b a t u r » . El cap i tu lo se cierra r e cono -
c iendo «quia p lacu i t (Domino Jcsu Christo) per ora s imp l i c ium t h e -
sauros d i s seminare coe les tes . . .» . E n d o n d e no pa rece a t rev ido con-
cluir que Dios obedece a la fuerza de la s impl ic idad , del amor del 
a lma que se a b a n d o n a a la acc ion d iv ina . 

Otra definicion formulada po r Llu l l , de bel las imagenes , se nos 
ofrece en el versfculo 234: «L ' amor es una m a r agi tada d ' ones i de 
ven ts , que no te por t ni r iba tge . Mor 1'amic en la m a r , i en el seu 
naufragi m o r e n els seus t u r m e n t s i ne ixen els seus asso l iments» . Su 
sent ido co inc ide t amb ien en la to ta l en t rega del a lma al amor , en el 
olvido de sf y en la m u e r t e a nosot ros mismos se hal la la l iberac ion 
de todo t o r m e n t o . La imagen del agua, sea de rfo, sea de m a r , es su-
gerida al au tor (o a los autores) de / Fioretti y se nos p resen ta a lguna 
vez bajo u n sent ido que p u e d e re lac ionarse con el del versfculo que 
acabamos de m e n c i o n a r . E n el capftulo 36 , Fray Leon ha t en ido una 
vision que solo S. Franc i sco sabe expl icar con estas pa labras : «Cio 
che tu ha i vedu to e ve ro . II gran fiume b questo m o n d o ; i frati ch'af-
fogano nel fiume sono quel l i che n o n segui tano la evangel ica profes-
s ione , e spez ia lmente q u a n t o a lFal t i ss ima pover t a ; m a coloro che 
senza per icolo passano sono quel l i frati , li cual i nessuna cosa t e r r ena 
nb carnale ce rcano ne posseggono in ques to m o n d o . . . segui tando 

87 Aclus B. Francisci et sociorum, ed . Sabatier, Paris, Fischbacher, 1902 , 
p p . 5 0 - 5 1 . 
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Cristo n u d o in c roce . . . » . S iempre en t ema del mar del amor , el vers . 
310 de la m e n c i o n a d a edic ion de L. R i b e r , 3 8 que cor responde parc ia l -
m e n t e al vers . 302 de la ed. de A r a m o n , encon t r amos algo como una 
glosa fac i lmente re lac ionable con el con ten ido del cap . XXXVI de 
I Fioretti. Asi en efecto reza el tex to r ep roduc ido por Riber , que p r o -
cede , segun sabemos , de la version castel lana publ icada en Mallorca 
en el aiio 1749: «El lago de amor es m u y al cont rar io de los otros 
lagos , p o r q u e en aquel se salva qu ien se zambul le a lo mas p ro fundo , 
y qu i en n o anega y sale fuera este se p ie rde , lo que m u y al reves 
acon tece en los deinas lagos; y por esto el amigo deja de t e m e r » . La 
invers ion de sent ido y de la imagen que se nos p resen ta aqu i es m u y 
del esti lo de Llu l l , l levado m u y ex t r emosamen te a un s imbol i smo 
q u e , pa r t i endo del a m b i e n t e sencil lo f ranciscano, a lcanza cumbres de 
e n c a n t a d o r a f an t a s i a . 3 9 

Para dar t e rmino a este breve bosquejo de una comparac ion en t re 
la p r imi t iva l i te ra tura franciscana y el Libre de Llul l nos queda en-
t resacar de esta t i l t ima obra a lgunos ejemplos pa r t i cu l a rmenre inspi-
rados en el c l ima afectivo f ranciscano, cuyos a r ranques descansan en 
el cul to de la pobreza , de la senci l lez , o s impl ic idad , de la l imosna , 
del t rabajo , de la car idad ard iente para con el proj imo y para con los 
infieles (dicha car idad se realiza sobretodo a t raves de las mis iones en 
t ierras paganas) ; de la devoc ion hacia la pas ion de N . S. J . C ; del 
sen t ido de la soledad; de la alegria; de la na tura leza , conceb ida como 
«teofania» l uminosa . 

Por c ier to Llul l no se p ropuso enca rna r toda la gama de los m o t i -
vos f ranciscanos: aquel la l iber tad de posturas y aquel la misma inde -
p e n d e n c i a de fo rmac ion , que llego a l lamarse «auto-d idac t i smo», n o 
se lo habrfa ni s iquiera consen t ido . Sin embargo el Libre, ve rdadero 
p o e m a amoroso en prosa , descubre u n a m u l t i t u d de co inc idenc ias 
expresivas y de enlaces espir i tuales y figurativos con el espfritu y la 
fantasfa tan fresca y candorosa de San Francisco y de sus p r imeros 
discfpulos. 

Una ojeada al r ico reper to r io de imagenes , metaforas y s imbolos 

8 8 Blanquerna, Madrid, Aguilar, Col. Crisol, n. 5 1 , s. a. N o h e m o s podido cote-
jarla con la ed . clasica de J. Rossell6 y M. Obrador, Palma de M. , 1 9 0 1 . Blanquerna 
(t. IX) esta cuidado por S. Galmes y M. Ferrii (a. 1914) . Vease la Bibliografia de las 
«Obras literarias de R. L.> por M. Batllori y M. Caldentey, Madrid, BAC, 1948 . 

8 9 I d . , i d , 
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que desfilan en los t resc ientos sesenta y c inco versfculos del precioso 
l ib ro , c o m p r u e b a la consonanc ia que med ia ent re el ma l lo rqu in y el 
au tor del Cantico delle creature. Por de p r o n t o , vamos a subrayar los 
mot ivos que mas a m e n u d o se rep i ten a lo largo de la obra mis t ica 
lu l iana , los t emas que aparcccn mas r egu la rmen te son: la p e n a , la 
amargura como equiva lenc ia del p lacer , el gozo en los caminos del 
amor d iv ino ; las lagr imas , el l l an to , los suspiros como tes t imonio de 
la re lac ion de a m o r ; 4 0 la fuente; las t in ieb las ; locura de amor ; las 
sefias de amor ; la luz y el sol; la soledad; la pobreza en todas suS 
maui fes tac iones ; la enfe rmedad y el medico ; los secretos; las sendas 
asperas y l lanas , e tc . Podrfamos seguir e n u n c i a n d o mas t emas p r e -
sentes en el dialogo en t re el amigo y el a m a d o , p e r o , despues de lo 
dicho ya se divisa que , excepc ion hecha de dos m o m e n t o s insp i rados , 
p roceden tes , uno de su an t igua cos tumbre t rovador ica , y o t ro , de su 
habi to filosofico, Llull se si tua cn su fase c readora , en t regado al sen-
t imien to y a la c o n t e m p l a c i o n de la na tura leza , en perfecta coheren-
cia con su «credo» e senc ia lmen te f ranciscano. 

S. F ranc i sco , como nos es p r e s e n t a d o , por e jemplo en el Especu-
iurn perfectionis12 revela u n a sens ib i l idad «viscerosa d i lec t io» , que n o 
aflora en Llu l l , qu ien es l levado mas b ien por una in te l igenc ia m u y 
cul t ivada , capaz, por es to , de hacer le escoger , en la rea l idad que le 
rodea , tan so lamente los aspectos quc afectan la par te especula t iva . 

Resul ta sugest ivo el p r o c e d i m i e n t o con que Llul l ensalza la «sim-
pl ic idad» , p r imer pe ldaho hac ia la per fecc ion , sent ida f ranciscana-
m e n t e . Nos refer imos al vers . 70 de la version caste l lana r e p r o d u c i d a 
por Riber: «Entro el amigo en u n delicioso p rado y vio a muchas j o -
venes que persegu ian m u c h e d u m b r e de mar iposas y ho l l aban las flo-
res , y cuan to mas porf iaban en agarrar las t an to mas al to vo laban las 
mar iposas . De que d iscurr io el amigo que tales son aquel los que con 
curiosas sotilezas p i ensan c o m p r e n d e r a su a m a d o , qu ien abre las 
puer tas a los s imples y las c ierra a los sut i les ; y la Fe mues t r a aque l 
en sus secretos por la ven t ana del a m o r » . 4 3 El cuad ro , de grato sabor 

4 0 El t ema, p. e. , de las lagrimas se encuentra unas cuarenta veces; el del dolor 
unas treinta. Siguen, en orden de d i sminuc ion , los temas de la muerte , de la luz y del 
sol, de la pobreza; de la enfermedad, de los secretos del amado , de los indumentos del 
amor; de las t inieblas; del alba, e tc . 

4 3 En FtoriUgium franciscanum, ed. Sam Cavall in, Lund, 1957 , c. 113 y 116 , 
4 8 Ed. vers. cast. c i t . , p . 517 , 
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natura l fs t ico , m u y a lo f ranciscano, p u e d e que no per tenezca a la 
p l u m a de nues t ro mis t ico , pero b ien merece r ia ser obra suya , po r 
compag ina r con el deseo de t raduci r con t an ta fmura, el elogio mas 
cal ido de la s impl ic idad . El amado abre las puer tas a los s imples y las 
cierra a los sut i les . 

Puede ser que aquf convenga recordar las pa labras dcl capftulo LX 
de Actus B. Francivci et socioruin eius que asi rezan: «Sic fructificavit 
sanc ta s impl ic i tas , n o n de Aristot i le vel ph i losophis p r a e d i c a n s . . . » . 1 1 

La pobreza que L lu l l , tras el e jemplo de Cristo y de F ranc i s co , 
p rac t i co con hero ico e m p e h o y suave gozo, inspira no pocos m o m e n -
tos y en t re los mas acer tados de su expres ividad art is t ica: «Demana rcn 
a 1'Amic: Quines son les teves r iqueses? Respongue: —Les pobreses 
que sofreixo pel m e u Amat . . . » (vers. 56). Mas significativo todavfa es 
el con ten ido del vers . 185 en el cual asf se dice: «Anava 1'Amic per 
una gran c iu ta t , i demanava si t robar ia n ingu amb qui pogues par la r 
de son Amat com li p lagues . I li mos t ra ren un h o m e p o b r e que p lo-
rava per amor i cercava u n c o m p a n y amb qui pogues par la r d ' a m o r » . 
El pobre es el pr iv i legiado en t re todos los hombres : solo con cl se 
p u e d e hab la r del Amado y solo el en t i ende lo que es amor . Es la re-
velac ion p lena y total de la perfecta desnudez corpora l , es la l ibera-
c ion c u m p l i d a de todo empacho , de todo obstaculo para a lcanzar el 
amor , la verdadera fel icidad. El ideal de San Franc isco ha encon t r ado 
en csta escena , t an r educ ida en sus p roporc iones y t an h o n d a en su 
rel ieve y en su d i n a m i s m o , la real izacion mas s incera y de ve rdadc ro 
a lcance artfst ico. Nos encon t r amos sin duda m u y cerca del c l ima , en 
el cual se ha pe rgehado el mot ivo de la «perfetta let izia», que con-
cep tuamos como la c u m b r e espir i tual de / Fioretti. Ya se sabe como 
el gran p in to r Gio t to , c o n t e m p o r a n e o al mov imien to f ranciscano y 
fervido admi rador , ha r ep resen tado las bodas de S. Francisco con la 
Pobreza , en la Iglesia de S. Francisco de Asfs. E n fin LIull pa rece 
h a b e r recogido la inv i tac ion de Francisco dir igida a fray Masseo: 
«Compagno m i o , and iamo a santo Pietro e a santo Pau lo , e p regh ia -
mogli ch 'eg l ino ci insegnino e ajutino a possedere il tessoro smisura to 
del la sant iss ima pover ta ; imperocche ella e tesoro si degniss imo e si 
d iv ino , che noi n o n s iamo degni di poseder lo nelli nostr i vasi vilissi-
m i ; conciossiacosache questa sia quel la virtii celest ia le , per la qua le 

4 4 Ed . c i t . , p . 183 . 
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t u t t e le cose t e r rene e t rans i tor ie si ca lcano , e per la qua le ogni im-
pacc io si togli d inanz i aH ' an ima , acciocche ella si possa l i be ramen te 
cong iungere con Dio e t e r n o . . . » . 4 5 Toda la gracia de este lenguaje 
sencil lo y p u r o , a n i m a d o y emot ivo , se ha conver t ido , bajo el empuje 
de la fantasia dc Lltil l , en un cuadro dc colores suaves y de l ineas 
marcadas que , en su eficacia, nos convence y nos c o n m u e v c h o n d a -
m e n t e . Ni que remos olvidar otro pasaje del mismo cap . (el XIII) de 
IFioretti en dond e se nos depara o t ra escena de encan to y de airosa 
luminos idad : la escena de los m e n d r u g o s de pan recogidos d u r a n t e 
una colecta de car idad y colocados luego , como algo m u y prec ioso , 
«dov 'e ra una bella foute , e al lato avea una bel la p ie t ra larga, sopra 
la quale puose c iascuno tu t t e le l imos ine ch 'egl i aveva a c c a t t a t o . . . » . 4 6 

Es v e r d a d e r a m e n t e aqu i el caso de a p u n t a r la fuerza expres iva de la 
maravi l losa t ransf iguracion de lo p o b r e , de lo senci l lo , en algo ext ra-
o rd ina r i amen te de valiosos mat ices : el agua, la p ied ra , los p rop ios 
mendrugos de pan ya son como piezas de un tesoro todo resp landor , 
an te el cual los ojos enamorados de Franc isco y de sus seguidores se 
quedan encan tados para s i empre . Y Llu l l , desde luego . se e n c u e n t r a 
en t re estos. De habe r faltado en la t emat ica lu l i ana la descr ipc ion de 
la v ida de Cr is to , en su nac imien to y sobre todo en su pas ion y su 
m u e r t e , nos parecer ia no poder r econoce r en el terc iar io f ranciscano 
de Mallorca a un perfecto hijo del asisiate. Pero por el con t r a r io , va-
rios y p o d e r o s a m e n t e concre tos son los vers iculos del Libre en donde 
el Amado aparece bajo las semblanzas del Reden to r . M e n c i o n a m o s 
a lgunos de los vers iculos que nos ofrecen momen tos de la mas in tensa 
emoc ion . «Es manifes ta 1'Amat a son Amic , amb vesti ts vermel l s i 
n o u s ; i estcn els seus bracos pc rque 1'abraci, i iuc l ina el seu cap pcr -
que el bes i , i estii enla i re pe rque el pugui t robar» (vers. 90). La sen-
cillez del cuadro , con sus p u n t a s de real ismo y de p las t ic idad , nos 
r ecue rda , aun gt iardando t ipicas d i ferencias , debidas en par te a c ier to 
aire pastori l y fino del Renac imien to , el sone to de S. Juan de la Cruz: 
Un paslorcico solo estd penado. De tener a lgun asomo de d o c u m e n t a -
cion, ya que la a tmosfera de las dos compos ic iones se nos p re sen ta 
m u y pa rec ida , l legar iamos a afirmar que el lfrico carmel i ta conocerfa 
el vers iculo del mts t ico ma l lo rqu in que acabamos de m e n t a r . E n ver-

« E d . c i t . , pp . 38 -39 . 
" II,., i b . , p . 37 . 
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dad Llull podrfa h a b e r desempei iado el papel de med iador en t re el 
santo de Umbrfa y el au tor del Cantico Espiritual." 

Otro versfculo asf reza: «Colpejav ra 1'Amat el cor de son Amic amb 
vergues d ' a m o r , pe r tal de ferli amar 1'arbre d ' on 1'Amat coll i les 
vergues a m b que fereix sos amadors en el qual a rbre sofri mor t i 
l langors i deshonors , per re to rnar a 1'amor els amadors que havia 
perdut» (vers. 216). Aqui Lltill nos da a en tender que lia recogido el 
grito a p r e m i a n t e de S. Pab lo : «Humil iavi t s emet ipsum factus obe-
diens usque ad m o r t e m , m o r t e m au tem c r u c i s » , 4 8 que S. Franc i sco 
solfa repe t i r . Para ind icar la impor tanc ia que tenfa la r epresen tac ion 
de la cruz y de la con templac ion del Crucificado, en el cap . V de 
I Fioretli se nos dice que «santo Francesco e gli suoi compagn i e rano 
da Dio chiamati elet t i a po r t a re con cuore e con 1'operazioni e a p re -
dicare colla l ingua la Croce di Cris to , egl ino pa reano , ed e rano , uo -
m i n i crocifissi, q u a n t o a lFab i to c quan to alla vita austera e q u a n t o 
agli atti e operazioni lo ro ; e pe ro d is ideravano piu di sos tenere ver-
gogne e obbrobr i i per 1'amore di Cris to, che onor i del m o n d o o r ive -
renze o lode v a n e » . 4 9 

Alguna vez, como ocur re en el vers. 267 del texto cas te l lano, la 
a lus ion al Cristo crucificado se esconde bajo un s imbol ismo m e n o s 
ab ie r to , pe ro esto sin que se p ie rda en nada la suav idad y la finura 
del est i lo. «Vistiose el A m a d o de la tela de que estaba vestido su 
amigo , pa ra que fuese su c o m p a h e r o en la e te rna gloria; y por esto el 
amigo deseaba c o n t i u u a m e n t e vestidos cnca rnados , p o r q u e la tela 
fuese mas semejante a la ves t idura de su A m a d o » . 5 0 

4 7 Posibil idades ile influjo de Lltill sobre S . Juan de la Cruz estiin planteadas por 
HATZFELD en Influeneia de Raimundo Lulio y Jan Van Ruysbroeck, recogido en el libro 
Estudios Literarios sobre Mistica Espaiiola, Madrid, Gredos, 1955, pp. 33-143 . Veansc , 
entre otros, estos estudios: P. SAINZ RODRIGUEZ, Introd. a la Hisloria de la Lit. Mistica 
en Espaiia, Madrid, 1927; R . ROGENT V E. DUKAN, Bibliografia Luliana, Barcelona, 
1927; J. RURIO i BALAGUER, Notes sobre la trasmissio manuscrita de 1'opus lullid, en 
«Franciscalia», Barcclona, 1928; G. M. BERTINI, LO Libre de Amic e Amat di Ramon 
Llull, en Bull . H i s p . , XLI, 1939 , pp. 113-125; M. BATLLORI y M. CALDENTEY, Biblio-
grafia de las tObras Literarias> de R. L., Madrid, BAC, 1948, etc. 

4 8 Epist. ad Philippenses, cap. II, v. 7. 
4 9 Ed. c i t . , p . 19. 
5 0 Un ejemplo m u y significalivo de como el castellano del siglo XVI asimilo el 

lenguaje de Llull nos es ofrecido en la version publicada por mi en Testi spagnoli del 
sec, XV, Tor ino , Gheroni , 1948, 
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Ya sabemos que la devoc ion hac ia la Cruz y al Cristo Crucificado 
tuvo s iempre en la familia f ranciscana u n carac ter t an consus tanc ia l , 
que al santo fundador solia l lamarse le «devotissimus crucifixi servus 
Christ i F r a n c i s c u s » 5 1 y , po r otro l ado , aquel la perfecta alegria de que 
se hab la en el cap . VIII de 1 Fioretti se encuen t r a , segiin la p red ica-
cion f ranciscana, en la misma cruz , ya que sus t r ibu lac iones y aflic-
ciones y solo ellas dan derecho al ve rdadero hijo de San Franc i sco de 
conseguir a labanza y e s t i m a . 5 2 

Desde luego todos los biografos de Llul l estan de acuerdo en afir-
mar que el maes t ro mal lorqufn siguio desde cerca las hue l las del san-
to de Asis y su obra de t an ta h o n d u r a mfstica, como el Libre d'Amic 
i Amat nos lo a tes t igua de una forma y con u n estilo tan candorosa y 
l i r i camente f ranciscano. 
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6 1 Actus B. Francisci... cit., p. 8, 
5 3 Ib., ib., pp. 24-27, 


