
RAMON LLULL, TROVADOR. 
A PHOPOSITO DE UN ESTUDIO DE MONTOLIU 

En su articulo «Ramon Llull, trobador» 1 Montoliu distingue dos 
grupos de motivos trovadorescos, que se hallan en el «Libro del ami-
go y del amado». El primero lo constituyen los motivos de idea o for-
ma analoga a los de la lirica trovadoresca. : Resumidos segiin el orden 
que les da Montoliu son los siguientes: 

1) La triada amante-amado-amor. 
2 ) Cantar y cancion en su sentido metaforico. 
3 ) Las definiciones del amor y sus virtudes efectuadas. 
4 ) El dialogo entre el amante y un supuesto interlocutor. 
5 ) Alabanzas y homenajes rendidos al amado. 
6 ) La paradoja que expresa ideas y sentimentos contradicto-

rios en el amante. 
7 ) Los «tencons» o cuestiones de amor entre amante y supues-

to interlocutor. 
8 ) Los desagrados del amor: 

a) suspiros, lagrimas 
b) languidez, apuros y sufrimientos 
c) desmayos, extasis y embelesamientos 
d) muerte por amor o por falta de el. 

El segundo grupo se compone de motivos simbolicos y emotivos. 
ya creados y empleados por los trovadores3 : 

9 ) La ausencia y el olvido. 
10) La imagen del alba. 
11) La imagen de la carcel del amor. 

1 E n «Estut l is universi tar is c a t a l a n s » , B a r c e l o n a , 1 9 3 6 , X X I , pags . 3 6 3 3 9 3 . 
2 L o c . c i t . pags . 3 7 4 - 3 8 6 . 
1 L o c . c i t . 3 8 6 3 9 7 . 
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12) Mensajeros del amor (corazon, pensamientos, suspiros, re-
cuerdos, e t c ) . 

13) La simultaneidad y hasta la identificacion del amor y del 
corazon. 

14) El dormir como olvido pasajero del amor. 
15) El aspecto y la contemplacion del amado. 
16) El amor como locura. 
17) La imagen del hostal. y 

18) La imagen del mar. 
19) La imagen del espejo. 
20 ) El pajaro como mensajero y cantor del amor. 
21 ) La paciencia como una de las virtudes principales del amor. 
22 ) El secreto. 
2 3 ) La imagen del camino. 
Montoliu en su estudio llega a la conclusion de que Lulio se apro-

vecho de una gran parte de los elementos de la poesia trovadoresca, 
fuesen de la epoca clasica del siglo X I I y principios del X I I I o de la 
contemporanea, que ya iba inclinandose hacia la poesia religiosa. 
Como Lulio en su juventud se habia dedicado a los ejercicios poe-
ticos en boga. no cabe duda de que 61 acudiria a estos recursos esti-
listicos y emotivos, empleandolos en aquella parte de su obra que 
revela ambiciones literarias. Sin embargo es evidente, y Montoliu lo 
sehala,'' que Lulio presta a los motivos de herencia trovadoresca otros 
valores, infundiendo en las formas antiguas contenidos nuevos. Hay 
unos pocos motivos no vistos en el articulo de Montoliu que pueden 
agregarse: 

La subordinacion del hombre bajo la voluntad de la «domna» 
suya es uno de los rasgos caracteristicos de la lirica trovadoresca. La 
mujer es iman y el hombre limadura. Ella debe tener las virtudes de 
la audacia y constancia, mientras el hombre desempeha el papel de 
un esclavo y, a veces, una funcion propiamente femenina. En todo 
caso se entrega a la voluntad decisiva o viril de la amada. Por ejem-
plo en la cancion de Ventadorn: «Ab joi mou lo vers e.l comens»"' 
dicen unos versos: 

Ben estai a domn'ardimens 
entr' avols gens e mals vezis 
e s'arditz cors no 1'afortis, 
greu pot esser pros ni valens; 

' L o c . c i t . pag . 3 9 8 . 
5 C. A p p e l : « B e r n a r t von V e n t a d o r n » , seine L i e d e r m i t E i n l e i t u n g u n d Glossar 

herausgegeben H a l l e 1 9 1 5 , N r . 1 
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Y mas claro aun mostraran los versos siguientes de la misma can-
cion que, en lugar de la confianza en si mismo, el miedo y la sumision 
constituven la base de la relacion del trovador con su dama 6: 

Mas greu veiretz fin'amansa 
ses paor e ses doptansa 

c'ades tem om vas so c'ama, falhir, 
per qu'eu no.m aus de parlas enardir. 

Y Lulio dice: (Vs. 227) Partfs volentat del amich, e dona's al 
amat; e.l amat mes en preso la volentat en 1'amich, per 50 que fos per 
ell amat e servit. 

0 el versiculo 313 : Crea 1'amat e destrui 1'amich. Jutja Famat, 
plora Famic. Recrea Famat, gloria al amic. Feni Famat sa operacio, 
e romas Famich eternalmentt en companyia de son amat.7 

Contribuye poderosamente a subrayar este hecho la absoluta abs-
traccion amorosa •—y por tanto indeterminacion— de los aniantes en 
el «Libre d'Amic e Amat». 

Otro motivo es el lecho del amor, que ya aparece en el Cantico 
canticorum 8 y que desde sus origenes tendria importancia en la poe-
sia amorosa. Sea que Lulio fue inspirado por la Biblia 0 sea por la 
poesia provenzal, hallamos este motivo en el versiculo 36 : Consiros 
anava Famich en les carreres de son amat, e encepega, e caech enfre 
spines, les quals li foren semblants que fossen flors, e que son lit fos 
d'amors. Y cn 132: Jahia Famich en lit d'amor... 

El tercer motivo que por su delicadeza produjo unos de los mas 
finos poemas trovadorescos, como: «Can vei la lauzeta mover» 9 o «A! 
tantas bonas chansos» 1 0 —ambos de Ventadorn— es el cambio de una 
amada por otra lo que hace recordar el versiculo 37: Demaren al 
amich si camiaria per altre son amat... 

Es innegable la influencia trovadoresca en Lulio y no es dudoso 
que el empleo —consciente o n o — de motivos puramente retoricos, 
como lo son el dialogo y las cuestiones de amor, surgio unicamente de 
conocimientos literarios. Lo mismo podria decirse de algunos otros 
motivos, como la paradoja, la triada y el cambio del amado, que tam-
bien pueden comprenderse como topicos arraigados en su caudal esti-

6 Vease K a r l Vossler : « D e r M i n n e g e s a n g des B e r n h a r d von V e n t a d o r n . » 
M i i n c h e n 1 9 1 8 , pag . 2 1 . 

7 Citado segun la edicion del « L i b r e de E v a s t c B l a n q u e r n a » de M n . Salvador 
G a l m e s . B a r c e l o n a 1 9 5 4 . 

' I . , 1 6 , I I I . , 1 
' Appel N r . 4 3 

l a Appel N r . 8 
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listico heredado y esparcido entre los versiculos del «Libro de Amigo 
y Amado». Asimismo todas las imagenes seiialadas se reducirian, pe-
ro ya con menos seguridad, a la actitud trovadoresca de Lulio, para 
decirlo hipoteticamente, que no son imaginables sin la existencia de 
ningun poema trovadoresco anterior a el. Mas ya se muestra aqui, que 
las imagenes alba, hostal, mar, camino, pajaro y lecho pueden inter-
pretarse como formas nuevamente aplicadas o como experiencias rea-
lizadas en la mente del autor mismo. Y aiin con mas razon hay que 
preguntarse, cuando se analizan los demas motivos, cuya mayoria cons-
ta de motivos vigentes en casi todas las literaturas. Por ejemplo el 
motivo de la muerte por amor. Cuando dice Rigau de Barbezilh: 

Perqu'eu volh mais ab fin'amor morir 
Que sens amor aver lo cor jauzen, 
Qu'aissi.m fadet Amors, primeirament." 

Hay que vcr que esta muerte no significa sino el remedio a Ia des-
ventura de no ser aceptado por la amada. Ello implica la alternativa: 
o amor o muerte; sin embargo, amor y muerte no es antitesis exacta, 
pues, siendo amor el sumo bien, plenitud de goce, la muerte aparece 
como evasion del dolor amoroso. En el versiculo 361 dice Lulio: 

Demanaren al amich amor en qual era mayor: o en 1'amich, qui 
vivia, o en I'amich qui muria. Respds que en 1'amich qui muria. —Per 
que?. — P e r co cor no pot esser major en amic qui mor per amor. e 
pot-o esser en amic qui viu per amor—. 

Aqui significa la muerte la union con el amado, el precio que iba 
buscando en todos sus «treballs». 

A veces flota en la poesia provenzal cierto claroscuro en que se 
funden muerte y vida, esperanza y desesperanza. En Lulio sin embar-
go adquiere la misma fusion una voluntad inefable y tiene una fina-
lidad absoluta, por otra parte la «dolza mort» (a menudo expresada 
con mucha intensidad poetica) queda mas bien recurso y estilo. 

Podriamos resumir que los motivos 2, 3, 5 , 8, 9, 12, 13, 14, 16 , 
25 ofrecen, aunque aparezcan realizados bajo la influencia provenzal, 
contenido e indole tan distintos del simbolismo trovadoresco, que se-
na mas adecuado verlos ante todo como recreados por la imaginacion 
y convicciones religiosas de Lulio mismo ya que en la utilizacion 
(formal) de simbolos trovadorescos con un simbolismo (esencial) 
propio se manifiesta la labor creadora luliana. 
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