
R A M O N L L U L L 

Y L O S O R I G E N E S D E L A L I T E R A T U R A C A T A L A N A * 

E J E M P L O S , P R O V E R B I O S , SEMEJANZAS Y METAFORAS 

Los proverbios y ejemplos se tratan por separado en la Rhetorica, 
tal como solian hacer las artes de predicacion y las retoricas medieva-
Jes. De los pr imeros Llull da una pequena antologia en aquel t ra tado, 
que coinciden con la coleccion que era inedita, y que Mossen Galmes 
anadio a la serie de los Proverbis d'ensenyamentM. En el Arbre de 
Ciencia, de fecha anterior a la Rhetorica. surge constanEemente la pa-
labra proverbi en la par te del Arbre exemplifical, pero subordinada al 
exemple, del cual, junto con el recontament, viene a ser una especie 
de division, como dice en el prclogo: «Los exemples que proposam 
donar volem depart i r en dues par ts , co es a saber: en recontaments e 
proverbis». En efecto, el capitulo primero empieza enunciando un pro-
verbio en forma de semejanza que pide exposicion. Corresponde pues 
a la definicion de los Proverbis de Ramon: «Breu proposicio que conte 
en si molta senlencia». Inmediatamente sigue la explanacion empe-
zando con el verbo reconta. Es el recontamen.t. Todo el capitulo De les 
rayls de 1'Arbre exemplifical contiene los dos elementos del ejemplo, 
pero frecuentemente, en las partes sucesivas, o solo hay el proverbi 
o bien el recontament o bien, olvidandose de la distincion anterior-
mente establecida, suprime el autor el proverbi y Jlama exemple al re-
contament. Pract icamente , pues, en el Arbre de Ciencia Ramon no 
hace gran diferencia entre proverbi, exemple y recontament, y en rea-
lidad no la hay tampoco entre muchos de los que califica con los pri-
meros nombres . Basta leer algunos de los que surgen en los capitulos 
del Arbre exemplifical. En cambio, la Rhetorica t ra ta en lugar dife-
rente, como se ha dicho, el exemplum y el nroverbium. A veces tam-
bien llama semblanca al exempli (cf, Arbre exemplifical, I I I , § 2 ) y 
tambien metdfora identificandola con aquella: «A la doctrina de solre 

* Vease E S T U D I O S L U L I A N O S , IX , 1965 193-206: X , 1966. 171-192; X I I , 
1968 , 175-200; X I I I , 1969 , 133-151; X I V , 1970, 163-179, X V , 55-66; 175-195. 

3 4 Obres or igmals , vol. X I V (Mal lorca , 1 9 2 8 ) . 386 . 
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questions se convenen metafores I semblances» (Art demostrativa, 3 
dist., 10, § 3 ) . 

Todos estos elementos que pueden incluir una moralidad o una 
ensenanza, ya sean de forma sentenciosa, dogmatica, alegorica o sim-
plemente fantaseada, eran para Ramon Llull recursos de igual finali-
dad en la practica, aunque los distinga en su tratado teorico de reto-
rica. Pero hay que convenir que los libros exclusivamente de proverbios 
en verso y en prosa que nos dejo, nunea tienen el tono dinamico y 
viviente de los que llama ejemplos. La sugestion de estos la sentiran 
siempre todos los que liayan leido alguno de las obras literarias cau-
dales de Ramon Llull. Es ahi que hallamos su rapida potencia ima-
ginativa, la Iraza para sintetizar las lineas eseneiales de las reacciones 
humanas , la experiencia de la vida, hasta el recuerdo de los libros 
leidos o bien oidos recitar. Forman en algunas de las obras lulianas 
]a trama sobre la cual se destacan los temas y la intencion de cada 
una de ellas. Su autor los emplea tanto para cautivar la atencion o la 
fantasia del auditorio como para estimular su ingenio. En el cap. II 
de la segunda parle del Libre de MeraveUes puede verse que respuesta 
hizo el ermiiano a Felix cuando ingenuamente le manifiesta que sus 
ejemplos pareciale que no hacian al caso: «Vos fas aitals semblances 
per co que vostre enteniment exalcets a entendre». No le interesaba 
una metafora en cuanto era oscura sino en euanto era profunda. Gran 
valor tendria una antologia de estas pequenas joyas que la imagina-
cion y la habilidad de Ramon en combinar las ideas con las cosas, 
esparcieron a manos llenas por sus libros, hasta llevarlas a veces a las 
mismas Taules de qiiestions. Ciertamente nos acercaria a uno de los 
aspectos mas adaptables al gusto moderno de la obra luliana. Excu-
sado es decir e) inieres que tendria su estudio analitico y compara-
tivo para penelrar un poco en la tecnica de un escritor del siglo 
XI I I . Pero , ;,que nos daria ello a fin de cuentas? Imitaciones, 
con';aminaciones de topicos y formulas: como si ellas pudiesen hacer-
nos revivir el ardor del espiritu que las manipulaba! Mas apasionante 
es contemplar, si es posible sin in'.erposieion de ninguna sistematica 
convencional, la germinacion robusta del genio. 

Ramon Llull no se vale de los ejeimilos en todos sus libros, pero 
no puede decirse que su uso quede acotado dentro un periodo deter-
minado de su produccion. Hemos visto que recomienda las metaforas 
como medio de resolver las cuestiones, en el Art demostrativa. En cam-
bio, parece que ciertas categorias, ciertos estilos de ejemplos y seme-
janzas son los preferidos segun el proposito de los temas tratados. La 
division que de ellos hace en la Rhetorica nova, precediendo una espe-
cie de florilegio de los que le parecian mas propios, no esta funda-
mentada en el argumento de cada uno, sino en su categoria: naturalcs 
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v morales. No nos sirve para agruparlos l i terariamente. Los ejemplos 
lulianos, en conjunto, son muy diferentes de los que suelen encontrarse 
en los repertorios medievales. No los hay de vidas de santos y pueden 
contarse con los dedos los derivados de la historia profana. En cambio 
son numerosos los procedentes de libros de apologos orientales, como 
los del Libre de les besties, que tendrian su fuente en el Calila e Dim,-
na35 o los que tal vez deriven de los libros sobre las propiedades de 
las hierbas o de los metales. Los proverbios del Arbre exemplifical, 
tan diferentes de los Proverbis de Ramon, merecen mas bien el nom-
bre de semejanzas y tienen un vigor de expresion que se hace mas 
perceptible en los textos en catalan. Algunos pocos que se dan en la 
Rhetorica son mas pausados de rnovimiento. Otro grupo lo forman los 
ejemplos con desarrollo mas amplio, que a veces semejan verdaderos 
cuentos en miniatura , como los que Intencio, representando a la Me-
mdria reporta en el Libre de Santa Maria. De este caracter son muchos 
de los que leemos en el Felix y tambien en el Blanquerna. 

Algunos de estos ejemplos proporcionan argumento a todo un tra 
tado. El episodio se expone nl principio y, planteada la situacion, vie-
ne la cliscusion a aclarar el tema. Asi nacio el Phantasticus36, tan lleno 
de contenido personal y autobiografico. Un paso mas y nos hallamos 
con una verdadera novela engarzada en el cuerpo de un t ra tado mis-
tico, como el capitulo de los accidents d'amor en el Arbre de Filosofia 
uVantor. Ramon Llull tenia un alma tan inflamada de lucha interior 
que t iende a la forma dramatica y a la caracterizacion de individuali-
clades que respondan a Lis morlulaciones de su ansia de accion. las tre^ 
damas que disputan en el Libre de Sanla Maria, las diversas evoca-
ciones del loco, del juglar, del procurador de los infieles, del ermita-
fio, del Amigo, del descorazonado, del hombre de larga barba , del fan-
tastico, de Felix, de Blanquerna con todos sus avatares, son elementos 
vitales de muchos escritos lulianos, y no unicamente de los que oor su 
finalidad parece que habi ian de requerir tales intervenciones. De ahi 
proviene, y no solo de su intencion polemica, que tantas obras de Ra-
mon LluII sean planeadas en forma de discusion entre personajes, no 
puras ficciones como el Socrates de la escolastica, sino con un mini-
mum de consecuencia psicologica. No nos referimos unicamente a la 
autentica humanidad de los tres sabios y el Gentil, concebidos cuando 
ni la mano ni la mente del Maestro no sentian aun la fatiga, ni a la 
disputa entre el tar taro y el cristiano del Liber super psalmum Qui-

3 5 «Ex nn t iquorum nar ra t ionc acceptum esl», observa en la Rlietorica refirien-
ilcse n la fabula de la zorra que quer ia ser del concejo del rcv. 

3 6 Ed. por M. M U L L E R v M. G L A D B A C H en ..\\'"i.4enschaft und Weishe i t» 
(oc tubre 1 9 3 5 ) , 311-324. 
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cumque vull?1. Recordemos, aunque el relieve no este ya tan t rabajado 
la Disputatio fidei et intellectus36, con tan curiosa variedad de ejem-
plos, el Libre de Cavalleria ya estudiado, el Liber de Sancto Spiritu39, 
el de qidnque sapientibus40, las Disputatio eremitae et Raymundi41, fide-
lis et infidelis42, y Raymundi et Hamar''3. No es porque fuera necesario 
al desenlace de la argumentacion, sino porque Ramon se sentia siem-
pre inclinado a valerse de un ejemplo inicial, aunque solo fuera un 
rudimento de accion que se complace en representarle triste y desola-
do, cerca de una fuente, in quadam silva iuxta Parisius, hasta en la 
discusion contra los averroistas de la Sorbona. En un libro de derecho 
como el Ars brevis iuris4*, aunque no nos atreveriamos a asegurar que 
este limpio de interpolaciones o amplificaciones, en el capitulo de las 
cuestiones hallamos tambien la mano animadora de Ramon Llull. Los 
ejemplos, almenos en la parte de derecho civil, son t ipicamente lulia-
nos, llenos de detalles, detonantes a veces de originalidad o de tan 
inesperados. Lo mismo podemos decir de las breves cuestiones del 
final, tan variadas y concisas de expresion, siempre fiel a su norma 
de presentar los problemas metaforice loquendo, como dice en este 
t ratado. 

F U E N T E S : LATINAS, FRANCESAS, ORIENTALES 
NUEVA MANERA DE ALEGORIA 

Hasta que punto eran originales tales ejemplos y proverbios? No 
dudamos en afirmar que la mayor parte lo eran del todo, exceptuando 
los del Libre de les besties, tan coincidentes en los argumentos de los 
aoologos, aunque no en la t rama del desenlace de la novela, con el 
Calila. Llull era hombre que tenia los ojos muy abiertos a la vida que 
le circundaba y de ella extraia material y aleccionamientos criticos y 
punzan f es de las costumbres que queria censurar . La naturaleza y sus 
elemen^os le hablaban un doble lenguaje y de este maridaje de simbolo 
y realidad brotaban las semejanzas. Pero podemos senalar muchas 
otras procedencias. Ramon Llull conocia seguramente repertorios de 
his":orias de la an^igiiedad. En el Blanquerna (cap . 88) habla larga-
men 'e del recontador de los hechos de los papas y de los emperadors, 

3 7 Ed. Magun l ina , I V , 1729. 
38 Ibid . 
3 9 Ed. Ed. M a g u n t i n a , I I , 1722 . 
« Ib id . 
"l Ed. Mag. , IV , 1729 . 
« Ib id . 
« Ib id . 
« Ed . por E . W o h l h a u p l e r en «Estudis Frane iscans» , X L V I I ( 1 9 3 5 ) , 161-250. 
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«segons que son scrils en les croniques» y no deja de constatar como 
fue cumplida la figura «com los emperadors de Roma qui foren se-
nyors de tot lo m o n . . . figuraven que el papa seria loctinent de Deu e 
senyor de Roma». En la Doctrina pueril*5 y en la Rhetorica habla de 
«Alexandre» y de los emperadores . En el Libre de Santa Maria46 re-
cuerda cuando Roma «senyorejava tot lo mon» y pone a los Cesares 
infieles como modelo para los cristianos. En la Rhetorica nova el ejem-
plo que ilustra la magnitudo es una variante del apologo que los legen-
darios romanos atr ibuyen a Tra jano, cuando una pobre mujer le pide 
justicia de la muerte de su hi jo 4 7 . Despues de reconocer estas alusio-
nes, ya no nos extranara tanto que en los Articuli fidei chrisiianae ha-
ble de los libris et gestis Romanorum®. La idea del i luminismo de Ra-
man Llull, tan exagerada por sus fanaticos, nos hace pensar demasiado 
en un hombre recluido en el reducto de su combinatoria , indiferente 
a la tradicion de las grandezas historicas que estaban en la memoria 
de sus contemporaneos. Nada mas lejos. Cuando la Rhetorica nova 
habla de la verborum prolatiot el t raductor les hace pronunciar unas 
palabras que suenan mas gloriosamente en el enfasis de la lat inidad, 
pero que corresponderian a otras mas simples, si bien autenticas en el 
original catalan: bellas son las Gesta gloriosorum virorum qui etsi 
a saeculo praesenti migraverunt, tamen vivunl memoria et ad hoc con-
tinue recitantur ut eorum imitentur exempla. 

Hay un capitulo en la busqueda de los modelos literarios de Ra-
mon Llull que solo los arabistas podran escribir: el referente a las 
indudables influencias que recibio del mundo arabe. Americo Castro 4 9 

ha sefialado evidentes parentescos de tonalidad con la literatura a rabe , 
que parecen finamente oLservados, como cuando se refiere a la alter-
nancia, cara a Ramon Llull, de los temas de alta espiritualidad con alu-
siones a detalles materiales a los que el poeta inyecta simbolica inten-
cion. No sabemos hasta que punto se l legara a descubrir su fuente 
clara y evidente en algun tratado luliano, porque tenemos la im^resion 
de que si acaso, los asimilaba y convertia en substancia propia. De 
todas maneras hay un libro de LIull donde, al final, se plantea el pro-
blema de una alegoria expuesta por vias compleiamente diferentes de 
las que encontramos en otros escritos suyos, y unas moralitats i sem-
blances que no parecen tener nada de comiin con los ejemplos que se 
enseiian a emplear en la Rhetorica nova. Nos referimos al Libre de 
Contemplacio en Deu. 

4 5 Obres or iginals , vol. I (Mal lorca . 1 9 0 6 ) . cap. 88 , § 1 1 . 
4 6 Proleg , § 15 . 
4 7 V. Tambien D A N T E . Purg., 10, 73-93, v / / Novellino, conte 66. 
4 8 Ed . Es t rasburg ( 1 6 5 1 ) , 956. 
4 9 Espana en su historia, 2 8 1 . 
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Como si el mismo Llull se sorprendiera de la tecnica que iba a 
enseiiar a quien quisiera entellectuejar las virtudes de Dios, ya desde 
el principio la califica de novella i estranya manera (cap . 353 , § 1) 
y no mucho mas abajo (§ 21 ) la declara dura d'entendre. En el capi-
tulo anterior (§ 7) nos dice que esta alegoria o exposicion moral , 
compuesta de sensualitat e entelleclualitat, en lengua arabe se la llama 
rams y a continuacion, en los capitulos 354-356 explica Ramon Llull 
unas visiones extraordinarias y extrahumanas que no tienen compara-
cion con ningun otro libro suyo, que sepamos. Se basan en la combi-
nacion, siempre tan fundamental en sus argumentaciones, de las tres 
potencias del alma y ha de ser, pues, original el impulso que le llevo 
a forjarlas, pero el estilo de las horribles imagenes es completamente 
inusiiado. La bestia, por ejemplo, con el cuello en forma de hierro de 
balanza o calaslro, de cuyos extremos pendian una cabeza humana y 
otra de animal, la batalla de las siete reinas y las siete bestias con 
el estandarte negro, la bestia que cabalgaba sobre una mujer que an-
daba a gatas, hermana de otra reina con el estandarte rojo, pero que 
cabalgaba sobre una bestia, la selva misteriosa y el monte maravilloso 
donde la contemplacion de las bellezas de la naturaleza fortaleceria 
y daria la victoria a las reinas, y la mujer que se enversava cabeza 
abajo y pies arr iba, la que esta en el vientre del dragon, y el valle 
lleno de endriagos, las aves de tres cabezas y cuatro ojos, apocalipti-
cos . . . Y aquella combinatoria sobre la unidad y la Trinidad de los 
parrafos 19-25 del cap. 3 5 5 . . . No precisa seguir mas . El lector en-
contrara en este libro los textos que no sabriamos extractar sin mer-
ma de su plasticidad. ^En que libros historiados o bien en que textos 
se inspiro Ramon LIull para imaginar aquellas extrafias figuraciones? 
Al final del cap. 356 nos da la solucion y estimula al lector a seguir 
el extrano estilo de las figuras, pues por el «pot hom haver coneixenga 
de visions e de somnis e de comparacions e d 'apologus e de les altres 
coses semblanls a aquestes». Todo parece aclararse, pero en el capi-
tulo siguiente, LIull, que rehusa valerse de la palabra tropologia y dice 
que en romance la l lamara moral esposicio «per 5 0 car es mes vulgar a 
les gents qui no saben llati», no ahorra al lector la combinacion de 
ideas e imagenes mas confusa y dificil de seguir, y aquel laberinto fan-
tasmagorico anterior parece practicable en comparacion suya. 

En cambio, forma y fondo se ayudan mutuamente y aiin parece 
que este de mayor relieve y consistencia a la otra, cuando Llull escri-
be bajo el recuerdo o el estimulo de los grandes romans franceses. 
,;Acaso habria concebido nunca el Libre de meravelles, el Blanquerna 
y el Arbre de Filosojia d'amor sin haber vivido largo tiempo en Par i s? 
El Felix fue la pr imera ficcion que compuso con un protagonista sos-
tenido desde la pr imera a la ultima pagina, y que no reacciona sim-
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plemente como personaje de alegoria o de disputa teologica, sino que 
se interesa por el mundo que le circunda. En el Blanquerna se ensan-
cha el marco, y el heroe ya despliega una vida interior. El Arbre de 
Filosofia es el verdadero roman, imitador de aquellos romanqos e can-
qons cuya lectura prohibia en la Doctrina pueriP0. Es un estilo com-
pletamente diferente del que oriento las fantasias gratui tas y deforma-
das, a que nos hemos referido, del Libre de Contemplacio. 

El exemplum, recomendado en la Rhetorica como recurso oratorio 
para la predicacion, cobra toda su posibilidad de expansion en las 
tres grandes obras de ficcion en prosa de Ramon Llull. Ya no le pre-
cisa concentrar en ellas los momentos de interes emocional, como en 
los apologos y semejanzas, ni se tortura la fantasia para darnos a fin 
de cuentas imagenes bizarras pero faltas de densidad vital, como cuan-
do nos quiere introducir en la nueva manera d^entellecluajar. Entonces 
Ramon LIull escribe libros deleitables, buenos para ser leidos. Por eso 
los recomienda a los caballeros del Rex bellator, «quoniam per istos 
libros possint habere bonas delectationes51. En cambio, cuando ya no 
piensa en el lector sino en el discipulo y futuro misionero, los ejem-
plos pierden su exuberancia, les falta novedad creacional, parece como 
si se desecaran y comprimieran, repitiendose. Actiian solamente a ma-
nera de guion. Ya el orador pondria en ellos vida nueva y calor vital. 

A R T I F I C I O S ESTIL tSTICOS 

Antes de cerrar estas consideraciones sobre la obra literaria de 
Ramon Llull, indicaremos aiin brevemente ciertos artificios de orden 
estilistico mas bien que de composicion que pueden sehalarse a su 
prosa, cuyo estudio sintactico puede interesar a nuestros maestros de 
gramatica historica para que nos ayuden a comprender toda su inten-
sidad. 

^Hasta que punto era fruto de un trabajo deliberado la inversion 
del orden logico de la frase que a veces nos parece sorprender en sus 
escritos? ^Que relacion tenia no solo la lengua sino la sintaxis lulinna 
con el latfn? 5 2 

Se ha hablado de los juegos verbales en los cuales Ramon se com-
place extrahamente en ciertos versiculos del L. d'Amic y se han com-
parado , no sin motivo, pero marcando la diferencia esencial de ser ins-
pirados por el amor divino y no por el humano , con ciertos momentos 

5 ( 1 «Obres or iginals», I , cap. 9 1 , § 5. 
51 De fine, ed. A. Gottron en Ramon Llulls Kreuzsugsideen (Ber l in , 1 9 1 2 ) , 80 . 
52 V . Rub io , Sobre la prosa riniada, 314 ss. 

140 



44 G . C O L O M FERRA 

liricos de Feliciano de Silva 5 3 . Uno de ellos el niimero 299 , donde la 
palabra gldria aparece repetida con magica insistencia, nos recuerda 
igual artificio en el cap. 5 de la Doctrina pueril. Ello hace pensar en la 
repeticion del apparve con que es glorificada en la Vita Nuova la apa-
ricion de Beatr ice 5 4 . 

Hay tambien que notar el tono conceptuoso de algunos pasajes del 
Blanquerna, por ejemplo la oracion de Aloma por la despedida de su 
hijo Blanquerna, tan patetica y dramat ica , que se sutiliza hasta caer 
casi de lleno en el conceptismo. En el cap. X X I I I , De consolacio, el 
discurso de Natana por la muerte de la abadesa es tambien uno de los 
pasajes lulianos de estilo conceptuoso. Mas abajo Llull insiste distin-
tas veces sobre el tema de la consolacion, pero t ra tado segun su ma-
nera mas caracterist ica, por doctrina y ejemplo; y cada ejemplo ilus-
trado por otro que se le entrecruza. Toda la teologia ascetica de la 
consolacion pasa por una corriente amplia , serena y razonada en el 
cap. 349 del L. de Contemplacio. Estos razonamientos se visten de un 
dramatismo vivaz en los lugares citados del Blanquerna y en el cap 94 
del L. de meravelles. Mateo Obrador en su edicion del L. d'Amic e 
Amat ya citada suprimio los versiculos 298-301 y los 306 y 308 por 
sospechosos de interpolacion, debido tambien a su estilo conceptuoso, 
extrano a la menera habitual de Llull, a pesar de hallarse en los ma-
nuscritos de Munich, Par is y Mallorca, del siglo XIV. Muestras del 
mismo estilo encontrar iamos en el vers. anterior (297) y en el Libre 
d'Ave Maria^. 

EL A R T E L I T E R A R I O DE RAMON LLUL, 
F R U T O DE UN TRABAJO DE COMPOSICION 

Resumiendo estas observaciones, Ramon Llull que tan prolijamen-
te elaboro el sistema de su Ars Magna, no fue menos reflexivo en cal-
cular los recursos que habian de hacer atractivos sus escritos y en te-
nerlos muy en cuenta al escribir. Recordemos el cap. 92 del Blan-
querna, en el cual un diacono pide el oficio de andar por el mundo ha-
ciendo comparacions, y el papa lo otorga a un cardenal , el cual escribio 
todo un libro de comparaciones. Repertorios como estos, de proverbios 
y semeianzas, comparaciones en suma, Ramon nos ha dejado muchos; 

5 3 Mart i de Riquer , Resumen de Literalura catalana (Barcclona 1947 ) , 39 . 
5 4 En los vers. 297 a 301 del L. d'Amic el autor juega en parecida forma con los 

terminos contemplacio, exalqar, amor, sotac. 
5 5 V. anotaciones al Blanquerna por Mn. A. Caimari , Col. «EIs Nostres Classics», 

vol. 7 5 , pags. 2 5 , 29 y 80. 
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no se hubiera , en tal sentido, considerado extranjero ante aquel car-
denal que fahia comparacions y andaba pregonandolas por las calles 
de las c iudades . . . 

Todo el arte literario luliano esta entretejido de antitesis, de me-
taforas y semejanzas de ideas y de cosas, bri l lantemente realzadas por 
las vivas fulguraciones de su genio. Y supo sacar de ellas un part ido 
no previsto, calculando sabiamente su efecto. Asi, por ejemplo. cuan-
do el amor a la Virgen le inflama, acierta el tema mas apto para can-
tarla en prosa, pero metiendo en ella todas las reminiscencias, que 
nunca debieron abandonar le , de la poesia de los t rovadores , y escribe 
aquel maravilloso ultimo capitulo, D^alba, del Libre de Santa Maria. 
Al lado de la magnifica alba de Guirau de Borneilh en verso, bien po-
demos parangonear esta en prosa de Ramon Llull. Como va graduando 
su intensidad hasta coronarla con el ejemplo del prisionero en un cas-
tillo donde no podia ver la luz! El preso, cuando oia el cuerno del 
vigia que desde lo alto de la torre anunciaba el alba, se alegraba inti-
mamente como el t rovador, considerando que la muerte es: 

«Alba dels homens justs qui d'esta vida ixen, la qual es en tene-
bres, e trespassen al dia on es gloria e resplendor perdurable» 5 6 . 

Esto ya no son lugares comunes —exclama aqui Rub io—. Es la 
continuacion original y renovadora de todo un estilo 5 7 . 

C O N S I D E R A C I 6 N F I N A L 

El estilo literario de Ramon LIull, singualrmente el de su Iitera-
tura mistica, nos lleva a hacer una breve consideracion final sobre el 
arte de ciertos escritores modernos. 

EI arte de hoy dia —observa Mar i t a in 5 8 — se disciplina, se exte-
nua, se mortifica y se flagela como un asceta, obstinado en destruirse 
y aniquilarse para obtener la gracia del Santo Espiri tu, y muy frecuen-
temente se queda vacio de sus mas elementales esencias. Anhelo de 
poesia pura , hambre de lo absoluto poetico, mistica de las iluminacio-
nes y de las tinieblas, por las cuales la poesia quiere simbolizar lo so-
brenatural sin penetrarlo. 

El papel capital de esta literalura es el de haber hecho pasar al 
arte las fronteras del espiritu, sumergiendolo en las regiones de los 

5 6 «Obres or iginals», vol. X, Libre de Sanla Maria. t ranscr ipcio d i rec ta . . . per 
Moss. Salvador Galmes (Mal lorca 1915 ) , p . 227 . 

5 7 J O R D I R U B I O , Uexpressio literaria en Vobra de Ramon LIulI, Obres essen-
cials de Ramon Llu l l» . vol. I (Edi tor ia l Selecta, Barcclona 1 9 5 7 ) , passim. 

5 8 JA C Q UES M A R I T A I N : Frontieres de la poisie, sup lement a Art et Scholas-
tique. Rouar t et fils, Par i s . 
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grandes peligros y de los problemas metafisicos mas abrumadores , 
donde batallan los angeles de la luz y los de las tinieblas. No sabemos 
basta que profundidad el arte va siguiendo su analogia con lo sobre-
natural , y al llegar a un cierto grado de desnudez y de angustia, des-
pierta unos deseos imposibles, y el alma humana entregada a su vora-
gine se ve de pronto lanzada en un mundo sin nombre y a un t iempo 
tan cerca y tan lejos de la verdad como lo estan la imagen y el rostro 
en las profundas aguas donde el hombre se inclina. 

Tiempo hubo en que el arte t rabajaba en una bienaventurada ino-
cencia, persuadido de que no era sino un oficio destinado a la utilidad 
o al entretenimiento de las gentes, y se creia hecho para curar el tedio 
del corazon y para instruir y moralizar al pueblo. No renegaba de su 
naturaleza, unicamente la ignoraba . . . Su nobleza nativa y su l ibertad, 
tacitas en las ideas como en las palabras , eran de hecho respetadas, 
protegidas por su humildad y por sus obligaciones mismas. La litera-
tura se le unia secretamente y jamas el arte fue tan feliz ni tan fertil. 

«Mas en temps som venguts —podr i amos decir hoy con Ramon 
Llull— que quasi hom no usa de la final entencio per que los uficis 
foren comengats; per aco es lo mon en error e en t rebal l» 3 9 . La biis-
queda de lo absoluto, de la l ibertad espiritual unida a la ausencia de 
toda certeza metafisica y religiosa ha llevado al error a muchos con-
temporaneos. Vestida de angel tutelar, la l i teratura descarria asi al 
alma humana sobre falsas vias misticas, y su espiri tualidad, desviada 
de su sentido y lugar propio , ofrecera bajo el aspecto de un drama 
interior y profano una nueva secuencia de las antiguas herejias del 
Espiritu libre. 

Paralelamente, contra esta corriente morbosa, hay tambien la acti-
tud de amplios sectores constituidos en espiritu de renovacion sincera, 
a raiz del fracaso moral de las grandes guerras sufridas, que demos-
traron tragicamente la nulidad del hombre ante ciertos aspectos de la 
vida; actitud que puede concretarse, a traves de diversas formas, al-
gunas un tanto desconcertantes, en una nueva proyeccion del hombre 
hacia Dios. Leon Bloy y Paul Claudel tienen desde este aspecto gran 
importancia en la historia literaria. Gracias a ellos Io absoluto del 
Evangelio ha pasado a informar la misma esencia del arte. Claudel 
parece explicitamente formularlo cuando exclama: «Dieu parle, et tout 
rUnivers repond». Y su lema puede concretarse en estos tres terminos: 
Doctrina, lirismo, sentido de unidad: renovacion, en sintesis, del espi-
ritu de Ramon Llull. 

Blanque rna : De la fin del libre. «Obres originals», vol. I X , 4 9 1 . 
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Veamos, sino, como el gran Maestro escribio siempre sus versos 
misticos sobre un fundamento firme de filosofia o de teologia, cuando 
no sobre ambas disciplinas. Sentadas sus facultades sobre este funda-
mento solido de doctrina, brota entonces su lirismo, no por ello menos 
vivido ni menos apasionado. Y como la idea en Ramon Llull es siem-
pre llama de amor viva que abrasa todas las cr ia turas , he aqui como 
en su mistica triunfa siempre un alto sentido de unidad, De ella puede 
decirse que nutriendose de prosa solida y de solida doctrina, se ha 
separado no solamente de la prosa sino de todo elemento discursivo, 
como el camino unico para entrar segura y sin miedo de perderse, en 
un absoluto fuera del t iempo y del espacio. 

Esta concentracion de la formidable vitalidad intelectual de Ra-
mon Lull en la idea de la unidad, ideal altisimo que se esfuerza en 
alcanzar con el sublime vuelo de su pensamiento y el indeficiente im-
pulso de su corazon, queriendo convertir a la fe todos los pueblos del 
orbe conocido, de acuerdo con el plan universal de su Ars magna, es 
lo que hace de el un verdadero profeta 6 0 . La humanidad aspirara per-
petuamente a la realizacion de su unidad espiritual por encima de toda 
dispersion, de toda anarquia y de todas sus pasiones, egoismos y mi-
serias. Y siempre que en esta lucha por la unidad lleguen momentos 
de superacion y de triunfo que hagan brillar a sus ojos, como posible, 
la consecucion de su eterno ideal, la figura del gran vidente de nues-
tro siglo X I I I se alzara como la de un precursor , alentando con el 
ejemplo de su apostolado universal la Iucha de los hombres para al-
canzar finalmente Ia promesa de una sola fe, de una sola ciencia, de 
una sola humajaidad, implicita siempre en toda humana y autentica 
cultura. 

GUILLERMO C O L O M FERRA 

6 0 M. de MONTOLIU: Ramon Llull i Arnau de Vilanova, Barcelona, ed. Alpha, 
1958, p , 123 . 
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