
P R E S E N C I A D E L « C A N T A R D E L O S C A N T A R E S » E N 

E L « L L I R R E D A M I C E A M A T » 

Los investigadores hdianos indican como fuentes de inspiracion 
del Llibre d'Arnic e Arnat, entre otras: la lirica trovadoresca (Manuel 
de Montoliu), 1 la poesfa italiana franciscana (Wolfgang Schleicher), 8 

la mistica de los sufies arabes (Asin Palacios) 3 y, ademas, el Cantar 
de los Cantares de Salomon. 

No hay duda de que Lulio conocia bien la Biblia y por tanto el 
Cantar. ,/Por que viene a la memoria el Cantar al leer el libro de Lu-
lio? Klaibcr habla de una seinejanza de espiritu: «Der Terminologie 
der ritterlichen 'Liebesbofe' entnimmt er den 'Kerker der Liebe ' , das 
'Bett der Liebe ' , den 'Schliissel der Liebe' die 'Feder der Liebc ' , das 
'Hoffest der Edelleutc' , entkleidet sie ihres weltlichen Charakters 
und fiigt sie sciner religiosen Liebeskasuistik ein, ohne aber in die 
Worterotik des Hohen Liedes zu geraten, mit dessen Geist unser 
Biichlein sonst so eng verwandt is t» . 4 Klaiber opina pues que Lulio 
no usa sus palabras con la intensidad erotica del Cantar. 

Segun Riquer: «El idilio 'a lo divino', los dialogos entre el Hom-
bre y Dios y la interpretacion de las criaturas como manifestaciones 
de la bondad y del amor del Creador, hacen forzoso este paralelo 
cuya evidencia no es preciso razonar por tratarse de un libro de la 
Riblia. Adviertase, no obstante, que el influjo del Cantar de los Can-
tares sobre el Llibre d'Arnic e. Amat mas que concreto y determinado 

1 M A N U E L D E M O N T O L I U , Ranwn Llull, Trobador, Estudis L niversitaris Catalans, 
T . 21 , Barcelona 1939. 

' W O L F O A N G S C H L E I C H E R , Ramon Lulh Libre de Evast e Blanquerna, Kolner Ro-
manistische Arheiten, Neue Folge Heft 12 - Oeneve, Paris 1958. 

* M I C U E L A S I N P A L A C I O S , El Islam cristianizado. Estudio del <Sufismo>... Ma-
drid 1930 . 

4 R A M O N L L U L L , Das Burfi vom Liebenden und (ielieblen (Trad. de L U D W I C K L A I -

BEB) Olten 1948 ; pag. 33 . 
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284 BRIGIT SEELKMANN 

en pasajes fijos, estriba en una profunda semejanza de trance poetico 
y de tono mistico». 6 

Montoliu dice: «Adliuc cxternaineiit, en les imatges, en les ex-
pressions Iiriques, en les efusions del sentiment ainoros, aquests dos 
llibres lullians [Llibre <V Amic e Amat y L'Arbre de. filosofiaj no 
prenen mai peu en la sensualitat relinada, en el diliri dels sentits, en 
1'anhel de possessiii carnal, <pie oniplen els versicles del Ciintic de la 
luxuriant frondositat 1 dels simbols de 1'erotisme exacerbat de Ia liri-
ca amorosa conreada pels poeles onenta ls» . i 

Esludiemos los limites de la repercusion del Cantar en el libro 
luliano, a traves de la confrontacion de conceptos, situaciones y mo-
tivos amilogos en ainbos. 

El Llibre d'Amic e Amat esla destinado a aumentar el amor y la 
devociiin a Dios del hombre (iel que va le ama. Los 365 versfculos 
sirven de estimulo y como material para la conlcntplaeibn de Dios. 
Cada versfculo es en si completo y ia comprensibn de su contcnido 
requiere la mayorfa de las veces un esfuerzo por parte del lector. 

Segtin el sentido puede dividirse el Cantar en partes, que son en 
cierto modo de distinto genero, siendo el tema cenlral el amor entre 
Salomon y la Sulamita. A esto eorresponde en la obra de Lulio el 
amor del Amigo (el hombre) al Amado (Dios). 

Para seguir de forma mas sistematica este estudio, la comparacibn 7 

seguira —en lo posible— las distintas etapas o fases de la vitla ainoro-
sa mfstica, 

La busqueda 

El motivo de la biisqueda por el amado aparece a inenudo en am-
bas obras, lo que refuerza el supuesto de que el Cantar ha influfdo en 
el libro de Lulio. En un trozo del Cantar y en un versfculo de Lulio 
la accibn se desenvuelve de una manera analoga. 

1 R A M O N L I . U L L , Librn de Amigoy Amado. EL Desconsuelo (Tratl. , prol. y nota» 
de M A R T I N D E R I Q U E R ) Barcelona 1950; piijr. 42 . 

4 M A N U E L D E M O N T O L I U , Ramon Llull i Arnau de Vilanova. Barcelona 1958; 
pag. 105. 

7 Para el texto cataliin del Libro de Amigo y Amado segiiimos la edici6n de 
R I Q U E B ; para el Canlar de los Cuntnres a fin de que los paralelos resnllcn miis claros 
seguiinos la edicion catalana de F H E D E R I C C L A S C A R : El Cdntic dels Cdntics de Salorno, 
Barcelona 1918. 
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PRKSENCIA DEL «CANTAR DE LOS CANTARES» 28o 

39. «Lleva's matf l 'amic, e anava cercant son Amat; e atroba 
gents qui anaven per la via, e demana si havien vist son 
Amat. Respongueren-li dient quan fo aquella hora que son 
Amat fo absent a sos ulls mentals. Respos 1'amic, e dix: 
— Anc, pus hac vist mon Amat en mos pensaments, no fo 
absent a mos ulls corporals, cor totes coses visibles me re-
presenten mon Amat». 

HI, 1 «Jo, en la meva estrada, de nits, cerc el que la meva anima 
estima! El cerqui i no 1'encontri! Em llevarc doncs, dare 
tombs per vila: per les places i pels vials cercare a qui la 
meva anima estima. El cerqui i no 1'encontri. M'encontren 
els guaites que ronden cuitat, ^;haurieu vist el que la mcva 
anima estima? Just passava jo de 1'indret d'ells, si n'encontre 
el qui la meva anima estima: . . . » . 

Los textos son parecidos hasta en las preguntas acerca de la es-
tancia del amado: A una hora fija: por la mafiana (o por la noche) el 
amante se levanta a fin de buscar al amado por el camino (o por Ia 
ciudad) y encuentra gente (o guardas), a quienes pregunta si han visto 
a su amado. Lulio prefiere situar la busca en Ia «mafiana» cn vez de 
en la «noche». La maiiana de Lulio simboliza repetidas veces la lle-
gada de la luz del Amado, que disipa lac sombras que estan cntre el 
Amigo y el Amado; cs la llegada dcl mismo Amado (cf. 99, 122, 123, 
205) . En el Cantar de los Cantares cl caracter de la noche es mas 
realista y directo. Con valor simbolico aparecera despues en San Juan 
de la Cruz. La Sulamita busca a Salomoii por las calles y plazas de 
una ciudad, mientras que el camino oor dondc el Amigo busca al 
Amado no puede ser considerado como an lugar gcogralico determi-
nado. Es el camino a travcs del cual el hombrc fiel busca a Dios. La 
Sulamita se diriu;e a los jruardas de la c.iudad rcal. No sc cita la res-
puesta. Por el texto siguiente podrfa concluirse que es negativa. La 
replica de la gente al Amigo tiene la forma de una prcgunta extrafia. 
Uasta ahf el sentido del versfculo era ccncreto v dirccto. Luego no 
aparece tan claro, que gente encuentra jl Amigo. La gente simboliza 
en Lulio, en este vcrsfculo, un desdoblamiento de su yo, que posibi-
lita el dialogo. El caracter de la pregunta asi lo muestra. Otras veces 
el papel de la gentc es simbolizar el mundo ajcno a los dos amantes. 
En este segundo sentido, solamente, es posible encontrar analogfas 
en el Cantar, que, por lo demas, no son decisivas. 
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En cuanto la Sulamita hubo pasado los guardas, encontro «al que 
su alma estima». El amante encuentra a su amado antes que los 
guardas. En ambas obras los amantes no recibcn ayuda de nadie 
(sentido mistico de la union inmediata); y en cl fondo saben mejor 
que ningun otro como encontrarse. 

De existir una relacion entre ambas obras, no cabe duda de que 
Lulio modifico el esquema primitivo dandole un nuevo sentido, mas 
inconcreto, mas espiritual. 

Hay dos parrafos en el Cantar quc manifiestan aversion hacia 
quienes estorban a los amantes. Tres veces se repite el conjuro: 

II, 7 «Jo us conjur, a vosaltres, filles de Jerusalem, per les daines, 
per les cervoles del camp; oh, no deixondiu! oh, no desvet-
lleu 1'amor fins que en tindrii albir!» ( = 111, 5; VIII, 4) . 

El otro parrafo contiene una descripcion de la naturaleza: La viha 
ha florecido. La Sulamita dice: 

II, 15 « —Caceu-nos, ai! , les renards, les renards menudes; que fan 
mal als vinyars, i el vinyar nostrc flora!». 

Aqui tambien se expresa el desco de que el encuentro de los 
amantes no sea estorbado. 

Por medio del esfuerzo mental y la gracia de Dios el Amigo va a 
encontrarse con su Amado. En su camino de contemplaoion tiene 
que oponerse a las distracciones que se Ie representan, cuando, por 
ejemplo, las gentes se acercan a a el y le preguntan. 

356. «Anava 1'amic consiros cn son Amat, c atrobii en la via 
grans gents e grans companyes qui li demanaven de noves; 
e 1'amic, per 90 cor atrobava plaer en son Amat, 110 respos 
a 90 que li demanaven, e dix que pcr 90 que no es llunyas 
de son Amat no volia respondre a llurs paraules». 

El Cantar no se refiere a esfucrzos mentales para evitar la pertur-
bacion que proviene del mundo, sino que expresa solamente el miedo 
y la defensa ffsica. El sentido alegorico no es, ni mucho menos, tan 
claro como en Lulio, en lo que se reficre a los hechos espirituales del 
alma para liberarse del mundo (purgatio). 

En momentos aparece la situacion niversa: se pregunta al amante 
donde esta su amado. En la obra de Lulio: 
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23. «Demanaren a 1'amic on era son Amat. Respos: —Ve'1-vos 
en una casa pus noble que totes les altrcs nobilitats creades; 
e ve'1-vos cn mes amors, e en mos llanguiments, e en mos 
plors». 

Esta vez el Amigo no indica la estancia del Amado. sino da sena-
lcs que prueban su presencia. 

La Sulamita parece dar una eontestacion mas concreta. 

VI , 1-3 «—I, devcs on partia el teu amat, la bella entre les dones? 
Deves on girava el teu amat, que amb tu el cercariem? Oh! 
mon amat davalla al seu hort, a les eroles del balsam, a 
pasturar als jardins, a collir-hi assutzenes. Jo so del nieu 
amat, i es mon amat per mi: ell pastura entre lliris». 

En otro lugar Salomon compara la Sulamita a un lirio, a un jardin 
(cf. II, 2; IV, 12). Por tanto la respuesta podria decir: mi amado esta 
conmigo. Dc acuerdo con el fondo del sentimiento de mutua posesion 
y la sensacion de la presencia del amadc la respuesta adquicre gran 
semejanza en ambas obras. Mas aiin: ambos textos se basan en un 
sistema semcjante de preguntas y respue-tas sobrc Ia persona amada. 

Anhelo y enfermedad 

Varios vcrsiculos expresan que el Amigo se encuentra enfermo, 
afiora a su Amado y que el Amado lc cura, con sus dones, su presen-
cia o el recuerdo. 

22. «Malalte fo 1'amic, e pensava'n 1'Amat: de merit lo peixia, 
e ab amor 1'abeurava, en paciencia lo colgava, d'humilitat 
lo vestia, ab veritat lo metjava». 

338. «Hac l 'amic fam, set, calor, e fred, pobrctat, nuedat, ma-
laltia, tribulacio; c fora finit si no hagues membranca de son 
Ainat, qui el sana ab esperanca, remeinbrament, e ab lo 
renunciament d'aquest mon, e ab lo menyspreament de la 
gent». 

La desgracia que sufre el Amigo por amor esta descrita como su-
frimiento corporal: hambre, sed, calor, frio y sobre todo enfermedad. 
Esencial es que el Amigo piense en su Amado o bien se acuerde de 
61. Gracias a este pensar recibe los remedios del Amado por medio de 
acciones inferiores que le confortan. 
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207. «Malalta fo anior con 1'amic oblida son Amat; e malalte cs 
Pamic, car, per sobremembrar, son Ainal li dbna treballs, 
ansies e llanguiments». 

224. «Malalta era amor. Metjava-la l 'amic ab paciencia, perseve-
ranca, obediencia, esperanca. Guaria l 'amor, e emmalaltia 
l 'amic. Sanava-lo 1'Ainat donant-li remembrament de ses 
virtuts e de sos honraments». 

El amor personificado desempena una tercera funcion en estos 
dos versiculos. Por el el Amigo se pone enfermo. El amor produce 
los pensamientos que le martirizan (treballs, ansies, llanguiments) y 
que por otro lado le hacen reeordar las virtudcs dcl Amado. El amor 
es curado y crece con los pensamientos y recuerdos. El anhelo y sn-
frimientos en el Amigo son a la vez, paradoiicamente, la mayor feli-
cidad. Un versiculo luliano dic.e: 

87. «Malalte fo Pamic per amor, e. entra'1 veer un metge qui 
muntiplica scs llangors e sos pensamcnts; e sanat fo 1'amic 
en aquella hora» (cf. 50, 243). 

:TIay algo parecido en el Cantar en la metafora «enfermedad -
pasibn del amor»? La Sulamita se dirige a las hijas de Jerusalen: 

V, 8 «Jo iis conjur, a vosaltres, lilles de Jerusalem! si trobaveu el 
meu amat. quc li dirfeu? 'quc malalta d'amor sb j o ! ' » . 

«Enferma» significa que esta necesitada de amor, que sufre por la 
ausencia de su amado. El sufrimieuto no es considerado como un re-
medio para aumentar el amor, como cn Lulio. En otro lugar se dice: 

II, 5 «RetornPm amb herbes, conforti'm amb pomes, car malalta 
d'amor sb jo». 

May aqui una forma de consuelo sustitutiva de la presencia del 
amado. 

El niotivo «enferinedad por amor» se encuentra frecuentemente 
en la poesfa ainorosa. Por tanto, no hay razbn para afirmar que el 
Cantar de los Cantares sea la fuente luliana en este caso. Tengase en 
cuenta (pie, ademas, Lulio llena esta imagen con el peculiar sentido 
mfstico que preside todo el Llibre d'Amic e Amal, expresandose casi 
siempre de forma paradbjica. 
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Incomprension y desprecio de la gente 

La enfermedad de amor aisla al hoinbre de su ambiente. Las gen-
tes no coinprenden su pasion. Le menospreciati y maltratan. A me-
nudo llaman «foll» al Amigo. 

11. « —Amic foll, ^per (jue destruus ta persona e dcspens tos 
diners, e lleixes los delits d'aquest mon e vas inenyspreat 
enfre les gents? — liespbs: —Per honrar los honraments de 
mon Amat, qui per mes homens es desamat, deshonrat, que 
honrat e amat». 

En este versiculo puede verse la actitud del Amigo: Por su amor 
soporta el desprecio. El desprecio asi como la enfermedad es una de 
las etapas necesarias en el camino a Dios. Es una prueba para el fiel. 
Pertenece a la valoracion cristiana del sufrimiento. La Sulamita por 
su jiarte conoce el ser despreciada y maltratada: 

V, 7 «M'encontren els guaites que ronden ciutat e ells em col-
pien, em ferien: del damunt meu em treien el manlell els 
guardes de les muralles!». 

Pero la Sulamita no conoce la actitud ascetica de quien utiliza cl 
dolor como medio de purificacion y perfeccion. Ella intenta escapar 
del mal trato y de los malos pensamienlos de la gente. 

EL *despertar> del amanle 

</Hay relacion entre los conceptos lulianos «despertarse, estar des-
pierto, dormir» y «morir» y «despertar, velar» y «dormir» del Cantar? 
Para designar que el Amigo olvida a su Amado, Lulio usa las expre-
siones «dormir» y «morir». Con el «despertar» se reanuda el amor; 
el Amigo piensa y se acuerda de su Amado y el amor vive en cl y 
media entre ambos. Dorinir = olvidar y despertar = recordar son cons-
tantes del simbolismo luliano. 

239. «Adormf 8 l 'amic e mori ainor, car no hac de que visques. 
Desperta's 1'amic e reviscola amor en los pensaments que 
1'amic trames a son Amat». 

276. «L'Amat e amor vengren veer l 'amic qui dormia. L'Amat 
crida a son amic, e ainor lo desperta. E 1'amic obei a amor, 
e respbs a son Amat». 
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En el siguiente pasaje del Cantar de los Cantares aparece «dormir» 
sin caracter simbolico alguno, interpretando el amor como una per-
sonificacidn. Se ha citado el conjuro de las hijas de Jerusalen: 

II, 7 «. . .ob, no desvetlleu 1'amor fins que en tindra albir!». 

Otras veces parece mayor la relacidn con el simbolismo luliano: 

V, 2 «Jo dorm, mes el meu cor vetlla.. . oh! la veu de mon amic 
que truca! —No m'obriries, la germana mia , . . . » . V, 5 «Em 
llevi jo a obrir al meu amat , . . .» . 

Lulio usa a menudo en sus versiculos formas analogas. El amor 
de la Sulamita vela aunque su cucrpo duerme. La explicacidn si-
guientc de este parrafo nos acerca a una idea luliana. Al oir el lla-
mamiento del amado la Sulainita se despierta completamente. Una 
situacidn semejante, pero dc rasgos mas definidos, ofrece Lulio en el 
«despertar del Amado»: 

276. «L'Amat e amor vengren veer l 'amic qui dormia. L'Amat 
crida a son amic, e amor lo despertii. E 1'amic obei a amor, 
e respds a son Amat». 

La proximidad del amado y ei encuentro de los aniantes 

Al acercarse al amado, el amante se emociona y turba. Lulio dice: 

58. «Anava l 'amic desirant son Amat, e encontriFs ab dos amics 
qui ab amor e ab plors se saludaren, e s'abraQaren e es be-
saren. E csmortfs l 'amic: tan fortmcnt li rcmcmbraren los 
dos amics son Amat». 

El recuerdo del Amado emociona al Amigo; en otro versfculo es 
el Amado inismo quien, al bablarle, le turba: 

116. «Encontraren-se l 'amic e 1'Amat, e foren testimonis de llur 
encontrament saluts, abracaments, e besars, e llagremes, e 
plors. E demana l'Amat a I'amic de son estament; e 1'amic 
fo enbarbesclat en presencia de son Amat». 

La llegada de Salomdn agita a la Sulamita. 

V, 4 «Per 1'espirall entra mon amat la mit, i al meu dins s'estre-
miren mes entranyes: . . .» . 
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Como en el versfculo luliano antedicho, la presencia del amado 
emociona. Pero puede observarse que en el versfculo no solo la lle-
gada dcl Amado sino especialmentc la pregunta conmucve al Amigo. 
Este dirigirse al intelecto (a la memoria en 58.) hace desmayarse al 
Amigo, mientras que en el Cantar la turbacion es esencialmente sen-
sitivo-afectiva. 

La estructura del parrafo a que pertenece la frase citada del Can-
tar tiene un paralelo luliano: 

42. «Tocava 1'amic a la porta de son Amat ab colp d'amor e 
esperanca. Oia 1'Amat lo colp de son amic ab humilitat, 
pietat, paciencia, caritat. Obriren les portes deitat e huma-
nitat. E entrava 1'amic veer son Amat». 

El Cantar dice: 

V, 2 «Jo dorm, mes el meu cor vetlla. . . oh! la veu de mon amic 
que truca! —No m'obriries, la germana mia , . . . » . V, 4 «Per 
1'espirall entra mon amat la ma, i al meu dins s'estremiren 
mes entranyes: Em l levi jo a obrir al ineu amat , . . .» . V, 6 «Si 
n'obre jo , doncs, al meu amat. . . i ai! el meu amat era enlla 
par t i tb . 

Puede comprenderse este parrafo como un sueno desde «Jo dorm», 
con lo que el dcsarrollo de la accion qucdaria mas claro. La Sulamita 
se despierta y no ve a Salomon que antes estaba en sus sueiios. Es 
posible tainbien una interpretacion de caracter simbolico. La Sulami-
ta espera a su amado. El amado Ilega, se manifiesta y da seiiales de 
su presencia (voz, llamada, mano). Ella sale a su encuentro abriendo, 
pero el ha desaparecido. La union no se realiza. El versfculo luliano 
concluye con el encuentro del Amigo y el Amado. En este caso es el 
Amigo que toca a la puerta de su Amado. El llamamiento es una 
preparacion de este encuentro en sentido figurado. Los golpes a la 
puerta son golpes de ainor y esperanza. Son fuerzas mentales que por 
tanto se hallan en el intcrior del Amigo. En el interior tambien esta 
el lugar de acogida del Amado. 

La situacion es semejante en ambas obras, si bien en detalle 
difieren. 

En otros versfculos el lugar interior esta senalado con las palabras 
«albergue, jardin». 
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230. «Venc PAmat albergar a Pbostal de son arnic, e feu-li son 
amic llit de pensaments; e servien-li sospirs e plors. E paga 
PAmat son bostal de remeinbraments». 

liay metiiforas para el lugar del cncuentro en el Cantar. Este lugar 
se halla en el mundo cxterior. 

I, 4 «.. .entri 'm el rei als scus pcnetrals: . . . » . 

I, 17 «—Les bigues del nostre casal s6n cedres; el nostre teginat, 

xipres». 

II, 4 « —Oh, duguiin ell a la c e l i a del v i , . . . » . 

La metafora de lugar «jardfn» se semeja mas en ambas obras. 
162. «Ainor e desanior s'encontraren en un verger on parlaven 

secretainent 1'amic c 1'Amat;...» (cf. 26) . 

IV, 12 «Hort clos ets tu, germana rnia, esposa! verger clos, fontana 
segcllada!. . .». 16 «...— Entri mon aniic al seu verger, i men-
gi ell sa fruita regalada». 

La Sulamita invita a su amigo a saborear las frutas que ha rcser-
vado para ei. El «jardin» en la obra luliana como sitio de encuentro 
de los amantes no es imagen de la pcrsona, sino de la disposicion in-
terior del Amigo para recibir al Amado. 

Glorificacion del arnado 

En ambas obras se trata repetidas veces de la veneracion al ama-
do. El Amigo «canta» (cf. 184) y describe las cualidades supcriores 
del Aniado. 

36. «Demanaren a Pamic si camiaria per altre son Ainat. Res-
pos, e dix: —E qual altre es mellor ni pus noble que sobiran 
be, eternal, iniinit en granea, poder, saviea, amor, per-
feccio?». 

304. «—Amat! En la tua granea fas grans mos desirers, e mos 
pensaments e mos treballs. Car tan es gran que tota res es 
gran que de tu ha membranca, e enteniment e plaer; e ta 
granea fa poques totes coses qui son contra tos honraments 
e manaments». 
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En el Cantar cada uno hace elogios de Ia hermosura y de la pcr-
feecibn del otro. Preguntan a la Sulamita: 

V, 9-12 « — I, (iquina llei d'atnat es ton amat, la hella entre les do-
nes? I, ^quina Ilei d'amat es ton amat, que aixi tu ens con-
jurisr' —Candi i verniell es nion ainat, vistent entre deu mil: 
Son cap es or, i or li; sos rulls, tanys de palmera, negres 
com el corb; sos ulls, dues colomes als rials de lcs aigiies, 
esbandint-se en la llet, reposant d'abundor; . . .» etc. (vid.: 
IV, 1-7; VI, 4 - V I I , 10). 

El Amigo nombra las cualidades divinas de su Amado. Entre ellas 
se cuenta la hermosura y la magiiificeneia, que no se refieren al as-
pecto externo, sino a su ser divino y sus acciones. Salomon cs elegido 
rey y sacerdote de su pueblo y se distingue por su belleza corporal. 
Las partes del cuerpo son comparadas con objetos de la naturaleza. 
Hoy todavia no son unanimes las interpretaciones sobre el sinibolismo 
de este pasaje. Es tipico, en las comparaciones de la Iiteratura he-
braica, quc el poeta se cxtienda en la descripcion del objeto olvidau-
do su relacibn con la cosa comparada. (Ringgren). 8 

Por ejemplo, Salombn alaba las cualidadeS de la Sulamita: 

IV, 4 «ton coll, torre de David, alcada datalaia! al cim, mil es-
cuts en pengen, tot 1'armament dels braus; . . . » . 

El cuello cs comparado con la torre de David y a continuacibn se 
describe la torre, abandonando el tema central de la Sulamita. En los 
versfculos lulianos no bay digresiones semejantes. Todo esta mas es-
trictamente referido al contenido y la intencion del texto. Por eso el 
elogio sobre el Amado no sblo so basa en la alcgrfa para quien alaba, 
sino tambien quiere —como muchos otros versfculos— incitar a la 
evocacibn del ser querido. 

En el Cantar la alabanza da lugar a inuigeiies ricas. La naturaleza 
aparece en su abundancia. En el texto luliano el mundo visible repre-
senta al Amado. La respuesta dcl Amigo que busca al Amado a la 
gente es: «Anc, pus hac vist inon Amat en mos pensaments, no fo 
absent a mos ulls corporals, cor totes coses visibles me representen 
mon Amat» (39). 

8 Das Hohe Lied (Trad. v notas <Ie H K L M E R n i N c c i i E N ' ) , ATD [Altes Testament 
Deutsch] Teilband 16/2, Gotlingen 1958: pag. 18. 
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Por ejcmplo simboliza al Amado cl pajaro quc hacc recordar al 
Amigo su Amado cantando. 

26. «Cantava Pauccll en lo vcrger de PAmat. Venc Pamic, qui 
dix a Paueell: —Si no ens entenem per llenguatge, entenam-
nos per amor: cor en lo teu cant se reprcsenta a mos ulls 
mon Amat». 

La Naturaleza 

En cl Llibre iVAinic e Amat las imagones y metaforas del mundo 
de la Naturaleza hacen pensar en el Cantar de los Cantares. Los ves-
sfculos lulianos que contienen cstas imagenes y inetaforas son los 
mcnos. Pero, exaininandolos mas delenidaniente, se nota que los 
conceptos naturales simbolizan lmagenes delicadas, de gran valor 
poetico. No bay especulacion cn el Cantar. La Naturaleza es el mun-
do del amor, en que tiene lugar el mismo. No se puede distinguir 
bien, cuando la Naturalcza sc expresa por si o cuando simboliza el 
amor entre la Sulamita y Salomon. Los conceptos de la Naturaleza 
easi nunca sc separan coinpletaniente de su sentido intrinseco. No 
son usados en abstracto, como lo hace Lulio quicn no determina 
geograficamente la Naturaleza como el Cantar. 

Monte, llanura, leon 

Las palabras «monlc y llanura» y «leon» son un ejemplo de la 
utilizacion distinta de conceptos de la Naturaleza en el Llibre d'Amic 
e Amat y en el Cantar. «Arbol» y «jardin», en cambio, como se ha 
observado, guardan cicrta relacion. 

112. «Anava Pamic per mtints e per plans, e no podia trobar 
portal on pogues cixir del carcre d'amor qui llongament 
havia tcngtit en preso son cos, e sos pensamcnts, e tots sos 
desirers e plaers». 

EI andar por montanas y llanuras, exprcsa quc dilicultades tiene 
que superar en la btisqueda de su Amado. 

En el Cantar, Salomon dicc a la Sulamita: 

Iv, 8 «Vina amb mi del Liban, esposa, vina-te'n amb nii del Li-
ban! ix-te dels cims de PAmana, dels pics del Senir i de 
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1'Hernion: dels indrets, catau dels lleons, de la terra inun-
tana de les osses!». 

Tampoco esta peticibn debe ser entendida al pie de la letra. Sin 
embargo, se representa una region determinada del Lfbano, donde 
hay montanas, cuevas y fieras. EI lebn de los versfculos lulianos 
— con distinto simbolismo— no esta adscrito a ningiin lugar determi-
nado. Dicho lebn simboliza la tentacion diabolica que acosa al bom-
bre espiritualmente tibio. 

119. «Jurcava 1'amic a seguir son Amat e passava per una carrera 
on havia un mal Ileb qui auceia tot home qui en passava 
pererosament e sens dcvocib». 

Arbol, /lores y /rutas 

No es nece.sario insistir sobre la imporlancia del arbol en el mun-
do simbblico luliano. En el Llibre d'Amic e Amat predomina el sim-
bolismo arbol-Amado, arbol-Dios que pudo haber sido inspirado por 
el Cantar de los Cantares: 

46. «Estava l 'amic tot sol, sots la ombra de un bell arbre. . .» . 

El bello valor simbblico del arbol (arbol-Dios, [companfa, pro-
teccibn]) es rcalzado por la delicada insinuacibn. Mucho mas sensorial 
y directo es, como siempre, el niodo de aludir del Cantar: 

II, 3 « —Com la pomera entre els arbres del bosc, aixf mon amat 
entre els donze.lls. A la seva ombra delia jo de seure, car 
son fruit sap dolc al meu tast». 

Otro versfculo luliano, muestra un elaro paralelisnio formal con 
este, aunque mucho mas espiritualizado. 

85. «Demaua l 'amic a son Amat qual cosa era major: o amor o 
amar. Respbs l 'Amat, e dix que, en creatura, amor es l'arbre 
e amor es lo fruit, e els treballs e els llanguiments sbn les 
llors e les fulles; e en Deu, amor e amar son una cosa ma-
teixa, sins negun treball, Uanguiment». 

El Amigo pregunta; el Amado responde con una alegoria del amor 
en el interior de la criatura. Esta indicacibn de lugar excluye desde 
el principio su identificacibn con un arbol real. Interesa sobre todo 
la relacibn con frutas, llores y hojas. El manzano esta entendido de 
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un modo mas realista. Hay un cierto paralelo entre Ios conceptos lu-
lianos y los del Cantar. (Lulio: amor-arbol, Cantar: amado-arbol; 
Lulio: amar-frutas, Cantar: goce de amor - goce de frutas; Lulio: 
pena-dores y bojas (cf. 57) , falta cn el Cantar). Contribuye a marcar 
la diferencia entre el canicter realista-sensorial de las figuras clel Can-
tar y la delicada espiritualidad del simbolismo abstracto luliano, la 
presencia de las numerosas especies de arboles en el libro de Salomon, 
mientras que en Lulio se da casi exclusivamente la forma generica. 

,/Puede hablarse tras de este estudio de una influencia del Cantar 
an el Llibre d'Amic e Amal? 

Hemos observado en las obras semejanzas en el empleo de meta-
foras y simbolos; por ejemplo: enfermo, despertar, y arbol, frutas, 
jardin. Ademas hemos encontrado semejanzas en los motivos litera-
rios empleados: la biisqueda del aniante por el amado, la soledad, el 
preguntar de la gente al amante por el amado, el encuentro con el 
amado y la alegoria del «arbol», etc. En Lulio el contenido siinbolico 
ha ganado en espiritualizacion. Las semejanzas no se presentan como 
consecuencia de una iniluencia directa. Parecen ser, en algunos casos, 
nias bien recuerdos de la lectura del Cantar. 

No es solo una espiritualizacion formal o de estilo. Toda la inten-
cion de la obra se desarrolla en un plano de mayor delicadeza espiri-
rual. El Amigo busca, aunque la busca represente dolor y fatigas. La 
Sulamita husca una felicidad, huyendo al mismo tiempo de penalida-
des y molestias. EI halo mistico que envuelve el Llibre d' Amic e Amat, 
impregiuindolo en cada momento, apenas se encuentra en el Cantar, 
dc sentimientos mas rudimentarios, como su epoca de aparicion. 

El Amigo muestra una actitud que nace de su decision de entre-
garse al amor divino. Intenta lograr su lin particndo del intelecto; las 
fuerzas de amor en el son especialmente intelectuales: 

347. «Cotitemplant 1'amic son Amat, s'assubtilava en son enteni-
ment, e enamorava's en sa volentat. E es questio per qual 
dels dos assubtilava pus fortment sa remembranca a remem-
brar son Amat». (cf. 53 , 168, 344) . 

Este caracter intelectualista explica tambien el mundo abstracto 
que predomina en el Llibre d'Amic e Amat. En el Cantar, el mundo 
sensitivo se percibe con caracter inmediato. Para Lulio cualquier ser 
distinto del Amado es un punto de partida del pensamiento hacia sus 
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consideraciones sobre el Antado y el mutuo amor. Los objetos reales 
traen a la Sulamita una imagen o recuerdo directo del amado (valor 
simbolico o re(lejo). Leyendo la obra de Lulio, la forma exterior rc-
suena como un eco del Cantar, alimentada por elementos amorosos 
provenzales. La terminologia es mas delicada, mas intelectual. La 
forma de la paradoja abunda y el simbolismo es mas rico e intenso. 
El contenido simbolizado es distinto, pues la distancia de este amor 
ultratcrreno a un amor humano es mucho mayor. Lulio ha espirituali-
zado el amor divinizandolo. 

Podemos coneluir, con Riquer, (jue «el Liibre d'Amic e Atnat cs 
un tratado personal y originalisimo, que si en algiin momento imita 
alguna produccion anterior siempre es para superarla». 

B R I G I T S E E L E M A N N 

Hamburg (Alemania) 
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