
RAM6N LLULL 
Y LOS OHIGENES D E LA LITEHATUHA CATALANA 

LA PERSONALIDAD LITERARIA DE RAMON LLULL 

Entre las grandes figuras de la vida esipiritual de la Edad Media, 
seguiramente ninguna ha sido t an desconoeida com la de Ramon Llull. 
Piadosas leyendas envuelven el recuerdo de la mayor parte de las gran-
des almas del siglo XIII, t an fecundo en toda clase de valores espiri-
tuales, leyendas que no son mas que la interpretacion popular de lo que 
en la vida de los santos soibrepasa eil niveil de las vulgares existencias. 
Pero no son ellas piropiamente ias que mas han contribufdo a falsear 
la imagen que los siglos posterioires se fommairon del bienaventurado 
Maestro. Fueiron ilos enemigos de la dootnina dal ardiiente mistico ma-
llorquin y cieirtos falsarios de los siiglos XIV y XV, que hasta le llega-
ron a atribuiir obras e incluso manipuilaoiones de alquimista- Y fue asi, 
deformado, que se salvo del olvido. Tal nos lo presento aiin su entu-
siasta primer editor Ivo Salszinger (1). 

Fue eil renaoimiento espiritual de las tierras de lengua catalana an 
eil t ranscurso del siglo XIX lo que imas eifiicaizimente contribuyo a de-
volver a la figura alucinante de Ramon Llull su exacto valor. Numero-
sos erudi tos defl m u n d o entero se han v o k a d o despues en su estudio 
duran te estos uQtimos ahos, analizando prinicipailmente su produecion 
iatina filosofica y teologiea- Pero no es aiin por este aspecto de su obra 
que Ramon Llull nos apasiona eseneialmente. Sus doctrinas y sobre to-
do sus metodos —como todos los humanos— estan lejos de ser inata-
cafoles. Y despues de todo , la teologia no juega en su ardiente persona-
lidad de apostol y de mfstico mas que un papel relativamente seeun-
dario. Los estudios teologicos no consti.tuyen para 61 sino un medio al 
servicio del gran ideal al que consagrara su v ida : la conversion de Jos 

(1) Opera Omnia, Maguncia, 1721 - 1742. 
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infieles. Es con esta misma finalidad que, a riesgo de ser considerado 
como hereje, intento demostrar la orediibilidad de las vardades dogm&ti-
cas por razones que 61 Uam6 necesarias y que, a fin de cuentas, no 
eran sino las que hoy llamamos de congruenoia, lo que dio pie a sus 
enemigos —eomo el Inquisidor Eymeriieh en el siglo XIV— para com-
batirlo como racionalista. A este mismo fin compuso su Ars Magna. Y 
mds tarde sus conocimientos dal arabe y de ;la filosofia islamiea le lle-
varon a empenarse en la famosa polemiea sobre eil averroismo. 

Recientemente algunos autores han intentado exponer su concep-
cion de la actividad misional (1) y otros han analizado el valor de su ac-
t i tud mistiea. (2) Pero queda aun por valorizar el conjunto de su obra M-
teraria catalana, la cual constituye ciertamente, al lado de su mistica, lo 
mas esencial de su personalidad. 

Es bajo este aspecto que intentamos hoy presentar a Ramon Llull, 
plasmador de una lengua y oreador de una Mteratura, sin pre tender ago-
tar con nuestra tesis un tema tan multiforme, al par que tan trascenden-
te para ser juzgado en estos comentos con la extension que se merece. 

R A M O N LLULL P A T R I A R C A DE LA L I T E R A T U R A C A T A L A N A 

Con toda propiedad ha podido llamarse a Ramon Llull patriarca de 
la l i teratura catalana, y ello bajo el doble t i tu lo de prosista y de poeta-

La Mteratura catalana tiene como nota peculiar en sus arfgenes, con-
triariamente a casi todas las otras lenguas, el haber alcanzado su madu-
irez pDimeramente con la prosa, en vez de haeeirlo con la poesfa. Este ori-
ginal fenomeno reconoce por causa primordial el espfritu eminentemente 
practico del genio catalan. Asf los reyes catalanes de la Corona de Ara-
gon tuvieron empeno desde un prinoipio en iinmortaliizar sus propias ges-
tas en sus "Gronicas", que ellos mismos redaotaron o inspiraron muy de 
eerca. Lo que n o quiere significair que los temiperamentos liricos no ha-
yan abundado en Catalufia en todos los tiempos. Pero hasta fines del 
siglo XIII los poetas catalanes pertenecen plenamente a la escuala de los 

(1) DR. BERTOLD ALTANER, Glaubenszwang und Glaubensfreiheit in der 
Missionstcorie des R. Lullus, en "Historisches Jahrbuch", col. 48, 1928, pp. 
586 - 610, y en "Zeitschrift fiir Kirchengeschichte", Bd. 52, 1933, pp. 226-
236. 

(2) DR. J. H. PROBST, Lidle, mystique pour Vaction, en "Estudis Franciscans", 
Barcelona, vol. 47, fasc. I - II, 1935, pp. 120 - 130. 
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trovadoires provenzailes y para eseribir sus obras se sirven exclusivamen-
te d e la Lengua de Oc. 

Ramdn Llull, el "escolastico popular" fue el pr imero en Europa que 
se sirviid de la lengua vulgar paira expositar la filosofia y la teologia. 
Bmple61a en sus Comengaments de Filosofia, en la Nova Ldgica y en sus 
caracterfsticos libros Arbre de Sciencia y Arbre de Filosofia d'Amor, en 
los cuales ensaya geneirosaimente el metodo de ganar las victorias inte-
lectuales "per manera d 'amor", en lugar del frfo raciocimio. 

En prosa escribio tambiem Llull su gran novela didactica Blanquer-
na, en la eual, al lado de datos inconstatablemente biograficos, se mez-
clan los planes y los suefios d d apostol, sus ideales sooiales y la desorip-
oidn del mundo conocido segun las informaiciones diireotas de los pere-
grinos y de los oruzados- Y todo ello expuesto con la imaginacidn 
desbordante de un autentico hijo de las islas del sol. Tambien en prosa 
esoribid su otra novela episodica, de caracter enciolopedico: Felix o 
Llibre de les Meravelles del Mon y su gran t ra tado de mfstica, unico en 
su siglo, el Llibre de Contemplacid. 

Pero Ramon Llull es tambien el pr imero de los poetas catalanes. El 
primero en el t iempo porque es efl que osa por primeira vez abandonar 
la variedad proveinzal de la Lengua de Oc, la linica que entonces se con-
sideraba apta para trovar. Y el primero entre sus contemporaneos por 
la profundidad de su sentiraiento, por su efusion lfrica y su originaJidad. 

Su obira fecunda mairca una olara divisoria en el campo de las letras 
catalanas. Circunstancias de toda espeoie contribuyeron a ello, como 
vamos a veir. 

CONSIDERACIONES H I S T 6 R I C A S 

Ramon Llull vivio en un tiempo de crisis espiritual para su tierra. 
Habfa nacido por los afios de 1233, cuatro lustros despues de la batalla 
de Mure t (16 de septiembire de 1213) domde sucumbio Pedro el Grande, 
fiel a su d iv isa : "Vencre o morir". Y esta feeha senatla la ret irada de los 
catalanes de las tierras de Francia, donde dominaban desde el matr imo-
nio de Berenguer III con Dolca de Provenza (1107). Bran los t iempos de 
los Albigenses, con los cuales los comdes de Tolosa se habfan mostoado 
tan benignos, olvidando los intereses espirituales de los catolicos. Inocen-
oio III, preocupado por aquella lueha religiosa, habfa invitado a los fran-
ceses del Nor te a repriimir la herejfa, muy ajeno de pensar que los no-
bles, con Simon de Momtfort a la cabeza, habfan de hacer prevalecer los 
inteireses materiales sobre los espirituailes. 
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Caidos los feudos del Mediodia en manos de los sefiores del Norte , 
las tierras de Provenza quedaron desdertas de las cortes de los prinoipes 
que homraban el arte protegiemdo a los trovadores. "En sus bosques de-
vastados no pod.an ya cantar los rudsenores-" (1) Muohos trovadores 
meridionailes abandonaron emtonces su patria dispersamdose poir las cor-
tes de Monferrato, Este, Sicilia, Castilla, Portugal, Navarra y sobre todo 
Catalufia. 

Los tjrovadores creian que Jaime I, despues de su minoridad, tendrfa 
por unico movil vengar al rey don Pedro. Pero pasaban los anos, se con-
solidaba de cada dia mas la conquista frameesa, y Jos meridionailes no 
recibfan ayuda alguna. Emtomces los itrovadores se dieron cuenta de que 
el rey se desentendfa de su causa. Y empezaron contra el las invectivas 
de Bernat de Rovenhac, de Bartran deil Born (hijo), de Duram de Paer-
nas y de Bonifaoi de la Castellana (2). 

Despues de la cruzada contra los Albigenses y de una guerra que 
durd cerca de medio siglo, el t r a tado de Corbeil (1258) samciono eil esta-
do de hecho, reservandose Jaime I la sehoria de Montpeller y abando-
nando toda pretension de hegemonfa sobre las tierras de mas alla de las 
Corberas. 

Estos acontecimieimtos causan grandes consecuencias en la li teratu-
ra de la epoca- Los trovadores se agotan y, no abundado las cortes donde 
acogerse, se transfO'rman en poetas aulicos. De aqui el cambio de relacio-
nes con Jaime I, a la sazdn ed mas poderoso de los prinoipes, a quien 
forzosamente habfan de acudiir en demamda de auxilio. Acabaironse con-
t r a el los iimproperios de sus serventesios. Eimerie de Belenoi, Elias 
Cairell i At de Mons no hallan ya palabras suficientemente inflamadas 
para elogiar el honor y el valor del rey. Y cuando su muorte, Mateu de 
Caercf le llora en un Plant que, en medio de sus convenoiomal'ismos, 
deja entrever en el fondo un dolor verdadero. 

Al finalizar el siglo XIII, el Mediodia tenfa ya el mismo espfritu que 
el Noirte. La dulce Franoia habfa hechizado la alegre Oceitania. Y asi la 
iliteratuira que se impuso fue la de "Oil", miemtras la de "Oc" sobrevivia 
por ineroia y quedaba reducida a un cultivo comaircal, sin espfritu. En 
cambio, extimguido el sol de Ocoitamia, los satelites de Cataluna y de 

(1) LL. NICOLAU D'OLWER, Paisatges de la nostra histdria, "Trobadors Ca-
talans", p . 29, Barcelona, 1929. 

(2) MILA, Trovadores, II, p. 136, y NICOLAU D'OLWER, Jaume I i els Tro-
badors provencals, Barcelona, 1909. 
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Italia llevan una vida indcpendiente y dan nacimiento a nuevas literatu-
ras, bautizadas en Italia con el nomfore de "il dolce stil nuovo". 

Con Jaiime I finaliza, pues, el perfodo provenzal de Cataluna. La li-
teiratuira catalana, que habfa nacido como un apendice de la provenzal y 
que durante mucho tiiempo se comfundio con ella bajo el nombre de "le-
mosina", se hace entonces mediterranea y, bajo apariencias aun trovado-
rescas, empieza a tomar una fisonomfa dist inta de la oceitanica. La ex-
presion definitiva de esta nueva l i teratura la encontramos en Ramon 
Llull-

F O R M A C I O N T R O V A D O R E S C A DE R A M O N LLULL 

El primer aspeeto, pues, que hay que consideirar en la obra de Ra-
mon Llull es su formacion de trovador. El sentido de la educacion pri-
maria de Ramon fue eminentemente caballeresco. Asi lo exigfa, ademas, 
su condicion social. Toda la instrucoidn que recibe tiene por objeto pre-
pararlo para la carrera de las armas, completada con el arte o ciencia de 
•trovar ( 1 ) . 

Leemos en la "Vida coetania" que en su juventud Ramon se dedico 
a Vart de trobar e compondre cangons e dictats de les follies d'aquest 
mon (2). De las composiciones de antes de su conversion ninguna se ha 
conservado. Sin embargo, por algunas posterioires, de estilo trovadoires-
co, podemos deducir hasta cierto punto su caracter. 

Alegorias que parecen tomadas de aquella l i teratura coirtesana de 
Castells y Carcers d'Amor (3), preguntas casufsticas en las que flota un 
eco de las Questions d'Amor y de las luchas alegoricas (4), versfculos de 
los cuales se podrfa extraer un Breviari d'Amor o regla de enamorados 
(5), otros que hacen pensar en albades, cangons y pastorelles de la epo-
ca (6) y tantos otros topicos imponderables hacen de los versfculos del 

(1) V. T. CARRERAS I ARTAU, Vesperit cavalleresc en la produccid lul.liana, 
"La Nostra Terra", agost, setembre, octubre, 1934, p. 919. 

(2) Vida Coetania del Reverend Mestre Ramon Llull segons el manuscrit 16432 
del British Museum, novament transcrita i publicada amb introduccio, 
notes i glossari per FRANCESC DE B. MOLL, p. 9. Palma de Mallorca, 
edicions de FObra del Diccionari, 1933. 

(3) Libre d'Amic e Amat del B. Mestre Ramon Llull, text original directament 
tralladat d'un codex trecentista amb proemi, notes y glossari d'en MATEU 

OBRADOR Y BENNASSAR, arxiver mallorqui, Palma de Mallorca, 1904, 
v. 42. 

(4) Ibid., v. 18. 
(5) Ibid., v. 29. 
(6) Ibid., v. 26. 
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Libre oVAmic e Amat, por ejemplo, una ingeniosa red de esparces tirova-
dorescas. 

Mas, jque diferencia del estilo directo de Ramon Llull al de los 
alambicados versificadcires de la Gaya Ciencia] Estos, calcando los mol-
des de los antiguos trovadores y susti tuyendo el nombre de ila Virgen 
Maria por el de una mujer terrena, producen unas obras irreverentes y 
equivocas, que a menudo dudamos sd motivarlas entre la inconsciencia y 
el cinismo. Uno de los topicos que nunea faltan en los amanerados tro-
vadores de la epoca es la evocaeidn de la pirimavera, pero no como un 
sentimiento autentico de la naturaleza, a pesar de la infinidad de aspec-
tos que ©1 tema ofrece, sino como un tcpico mas, con las mismas repe-
ticiones banales sobre las flores, los pajaros, el verdor y el aroma de 
los campos, casi en un orden preestableeido y como motivos puramen-
te ornamentales, sin aquel aliento vivificador que sublima las emociones 
que recibimos de la contemplacidn direota de la naturaleza con ojos 
franeiscanos (1). Ramon Llull, contrariamente, infunde nueva vida a las 
fdrmulas ya gastadas, inoculandolas un fuerte sabcr popular y un vivo 
interes de epoca y, caldeandolas y redimiendolas al temple de una nueva 
llama, sabe hacerlas aptas para la intima comunicacion del alma con 
Dios-

De esta manera Ramon Llull perso<nifica una tendencia mareadamen-
te etnica, y esto no solamente en orden a la lengua sino a las mismas 
directrices artisticas que has ta 'entonces dictaran como arbitros los tro-
vadores provenzales. No queremos aqui significar que se desentienda de 
ellos, pues de ellos se sirve como base encarnando asf el conocido "mo-
vimiento de reintegracion" (2); pero, a traves de el, la l i teratura cata-
lana deja definitivamente de ser un mero apendice de la provenzai, lo 
que equivale a consagrar a Ramon Llull como patriarca autent ico de 
la poesfa catalana. 

Hasta que pun to fue consciente de esta tarea peirsonal se hace di-
ffcid precisarlo. Aquf, como en todo, persigue una visible finalidad in-
mediata, hija legitima de aqueila intension apologetica que se to rna la 
clave de su vida despues de su conversion y que el mismo diferentes 
veces nos revela a propdsi to de su poesfa; "Aquests verses —dice en 

(1) Cfr. F. OZANAM, Les poetes franciscains en Italie, Paris, 1862, p. 49. 
(2) LL. NICOLAU D'OLWER, Resum de Literatura catalana, Col.leccio Barcino, 

voL 23, Barcelona, 1927, p. 20. 
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la introduocion a "Los cent noms de D e u " — rimen en vulgar par 50 

que mill hom los pusca saber de cor" (1). Y mas aba jo : "No fem 

forca si en alguns verses hai mes sfl.labes que en aitres, car aco sostenim 
per 50 que mellor materia puscan posar en est libre (2). Sea de ello lo 
que fueire, lo cierto es que Llull, despues de una epoca de eultivo de 
la l i teratura trovadoresca profana, triunfo en la pilasmaeion de una 

nueva poesfa de tiipo apologetico y mfstico que tiene toda la fuerza de 
la de los renaoimientos primerizos de las li taraturas privilegiadas. V e a -

mos c o m o pudo realizarse el prodigio. 

CONVERSION DE R A M O N LLULL 

Sabemos por el Libre de Contemplacio en Deu del propio Ramdn 
Llull que, a la manera de los trovadores, Ramon celebro y siguio mun-

danamente a las damas de su tiempo dedicandolas versos de amor (3). 
Biografos posteriores (4) cuentan sin fundamento que habia perseguido 
a una dama genovesa, Leonora (segiin unos, segun otros Ambrosia) del 
Castello, hasta el interior del temiplo de Santa Eu!alia, entrando en eH 
a caballo, y que la dama no pudo alejarselo hasta que le descubrio el 
peoho rofdo po>r la gangrena. Esta espeoie legendaria fue aceptada co-
mo verfdica hasta no ha muoho tiempo por historiadores y oriticos co-
mo Marius Andre (5) y Menendez y Pelayo (6). Pero la crftica moder-
na la t ehusa justamente como una leyenda que, precisamente por su 
caracter t rovadoresco, no es extrano que pudiera lograr fortuna. Su 
punto de part ida es una anecdota analoga contada por el mismo Ra-

mon Llull en su Felix de les Meravelles del Mon (7). 

(1) RAMON LLULL, Poesies, proleg a Los cent noms de Deu, "Els nostres 
classics", vol. III. Barcelona, 1925, p. 36. 

(2) Ibid. 
(3) Obres originals del Il.luminat Doctor Mestre Ramon Llull, Libre de Con-

templacid en Deu, escrit a Mallorca e trasladat en romans vulgar, devers 
fany MCCxxij, transcripcio directa amb facsfmil y variants dels mes vells 
manuscrits, per M. F. t. III, Palma de Mallorca, 1910, p. 252, 10. 

(4) CHARLES DE BOUVELLES, Epistola in vitam Raymundi Lulli eremitae, 
escrita a Amiens en 1915, p. 659. NICOLAS DE PAX, Encomium divi Ray-
mundi Lulli doctoris illuminati et martyris, Alcala, 1519, p. 675. 

(5) MARIUS ANDRE, Le B. Raymond Lulle, Parfs, 1900, pp. 19-23. 
(6) MENENDEZ Y PELAYO, Historia de los Heterodoxos espanoles, vol. I, 

p. 514. 
(7) Obras de RAMON LLULL, Felix de les Meravellcs del M6n, texto original, 

publicado e ilustrado con notas y variantes por JERONIMO ROSSELLO, 
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8 

Mas explicita, la Vida Coetania nos reifiere simplemente que "s tant 
ell senascal majordom del super illustre senyor Rei de Mallorques, com 
fos en la plenitud de la sua joventut es fos donat en la art de fcrobar 
e compondra consons e diotats de las follias de aquest mon, s tant vna 
ni t dins la sua cambre sobra lo bancal del seu 11 it ymaginant e pen-
sant vna vana canso e aquella seriuint en vulgar per vna sua anamorada 
la qual llauors d 'amor vil e fada amaua, com donchs tingues t o t lo seu 
enteniment ences o occupat en diotar aquella vana canso, remirant a 
•la par t dreta vahe nostre senyor deu Jhesuxrist penjant en oreu molt 
dolorat e apassionat. Lo qual vist hac gran temor en simatex e lexant 
totes aquelles cosas que tenia enfre les mans (f. 25 r) anas metra en lo 
llit e vas colgar. E lo sent dema de mati leuant sa, no ourant de la visio 
que la nit pessada hauia hauda, torna a dictar aquella vana e folla canso 
que comensada hauia, e com altra veguada aquella hora e en aquell lloch 
matex tornas a ascriure e a dictar aquella matexa cansd, altra veguada 
nostro senyor li aparech en creu en aquella forma matexa, de la qual 
visid ell molt pus spauentat que no de la primeira, lexades totes coses, 
anas metra en lo llit. Jatsia per aixo aquella folla voluntat ell no lexa, 
ans be apres poohs jorns tornant ell en acabar aquella canso e no curant 
d' aquellas visions marauellosas fins que tersament quarta e quinta li 
aparech, per les quals aparicions axi souinegades ell molt spauentat co-
gita que volien dir aquelles visions tan souinegades, e lo stfmol de la 
conscienoia li dictaua que nostra senyor Deu Jhesuxrist no volia altra 
cosa slnd que laxant lo mon totalment se donas a la sua seruitut . E com 
d'altra par t argiiis en si mateix esser indigne de seruirlo, atesa la vida 
que fins en aquell dia hauia tinguda, stech molt acongoxat tota 
aquella nit pregant nostro senyor quel il.luminas, e remirant en si ma-
teix la gran mansuetut , paciencia e misericordia la qual nostro senyor 
ha en vers los pecados, confortas e hac vertedera confiansa amb nostro 
senyor que, no obstant la vida que fins en aquell jorn hauia tinguda, 
voluntat era de nostro senyor que ell totalment sa donas en sa serui tut" . 

"E com ja per aquest proposit e desliberacio fos enflamat e ences 
en la amor del crucifix, cogita quin acte, quin seruici poria ell fer que 
fos acceptable e plasent al appassionat. E pensat en asso, ecorrech li lo 
dit del Euangeli qui diu que maior caritat ne amor negun no pot hauer 
en vers laltre que posar la vida per aquell, e per tant lo d i t reuerend 

de la Real Academia de la Historia, y un proemio bibliografico por M. Obrador 
y Bennassar, t. I, Palma de Mallorca, 1903, parte octava, cap. 23, p. 120, II. 
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mestra, ell ja to t ences en ardor de amor vers la creu, dellibera que 
maior ne pus plasent acte no podia fer que tornar los infels e inoreduh 
a la veritat de la sancta fe catolica e per allo posar la persona en perill 
de mort" . 

" E com llongament sobra asso ell hagues pensat, tornat dins sima-
teix, dupta ell esser apte ne dispost a ten alt ministeri, car considerant 
esser il.literat com en su jouentut nelex hun poc de gramatica no hagues 
apres, e considerant aquest ten gran deffalliment deffectiu en ten alt 
ministeri e contrari desso que ell desijaua, comensa hauer tanta dolor 
que quasi isque de simateix, e pensant aquestes coses ab pensa dotorosa 
confia e pensa que encara per amunt ell faria iibres huns bons e altres 
millors successivament contra les errors dels infaels" ( 1 ) . 

Esta reiacidn de la "Vida coetania" concuerda en todo con la que 
el mismo Ramon Llull nos da en la segunda estrofa de su poema Des-
conhort : 

"Can fui gran e senti del mon sa venitat 
comence a far mal e entre en pecat, 
oblidant Deus glorios, siguent carnali tat ; 
mas plac a Jesuorist per sa gran pietat 
que es presenta a mi cinc vets crucifigat 
per co que el remembras e en fos enamorat 
tan fort que eu tractas com ell fos preicat 
per tot lo mon, e que fos dita veritat 
de la sua Trinitat, e com fo enca rna t : 
per que eu fui espirat en tan gran volentat 
que res ais no ame mas que ell fos honrat, 
e adoncs comence corn lo servis de grat" (2). 

Igualmente concuerda con io que nos dice en el cap. 155 del Libre 
de Contemplacio: 

"Angoxosamenit, en plorant, a jenollons, ab cor devot e ab lengua 
vertedera vos aora o us reclama e us re t gracies e merces lo vostre ho-
me fill de la vostra serva e del vostre so tsmes; e so de que us fa gra-
cies, sf es, Senyer, de la vostra pass io; car es tant que ell era mort o 
adurmi t en peccats mortals , la vostra passio, Senyer, lo rexida e 1 desper-
ta, e li most ra la vostra bonea e la sua frevoltat e la sua mesquinea" (3). 

(1) Vida Coetdnia, o . c , pp. 9-11. 
(2) RAMON LLULL, Poesies, o.c. p. 73. 
(3) RAMON LULL, Libre de Contemplacid, o. c. lib. II, cap. CLV. 

9 
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Y repite ins is tentemente : "Jesu Christ P a r e : Com la vostra greu 
passio sia comencament e ocasio del meu rexidament e despertament 
de peccats, clam vos merce, Senyer, que ia vostra passio do amor a m o n 
cor e do lagremes a mos ulls e d o bones obres a mes mans e d o a mos 
peus carreres segures". (1) 

Iguamente concuerda con lo que nos declara en su poema autobio-
grafico "Cant de R a m o n " : 

"Son oreat e esser m e s dat 
a servir Deu que fos honrat, 
e son caiit en mant pecat 
e en ira de Deu fui pausat, 
Jesus me venc crucificat, 
volc que Deu fos per mi amat" . (2) 

El heoho de estas apariciones debid tener lugar hacia el mes de 
julio de 1262. El episodio del orucifijo de San Damian l lamando a San 
Francisco se repetia en la historia espiritual del siglo XIII (3). 

EL T R O V A D O R P R O F A N O Y EL JUGLAR MISTICO 

Fulminado cual otro Saulo por aquellas reiteradas apariciones del 
Crucificado, Ramdn Llull ya no termino el d ic tado erdtico que tan 
repetidas veces intentara componer ; una aversion instintiva le inducira 
a destruir los versos profanos que hasta entonces escribiera, "aquelles 
cancons e dances e sons e voltes e lais que luxuria fa fer als t robadors 
qui per luxuria sdn loadors e cantadors" (4). Toda su obra trovado-
resca, mundanal y pecadora la hizo desaparecer abrasandola en las lla-
mas de su nuevo amor mistico. "En tot lo mon —exclamara entonces— 
no veg neguna ar t tan vil com art de juglaria; e asso esdeve per so car 
los juglars son los pus enujosos homens e els pus proxovols e els pus 
mentiders e els pus reprenedors que neguns homens que sien en tot lo 
m d n . . . E per los juglars son dones desmaridades e puncelles corrom-
pudes e ensutzades; e per los juglars son homens altius e orgulloses e 
desconeixents e deslleials. Si los homens, Senyer, se prenien guarda del 
mal que es segueix per los juglars e per los t robadors , ni com llurs 

(D Ibid. 
(2) RAMON LLULL, Poesies, o . c , pag. 30, estrofa I. 
(3) LONGPRfi, Dictionaire de Theologie catholique, fasc. LXXIV, p. 1075. 
(4) Libre de Contemplacid, o . c , tom III, cap. 118, p. 97 ss. 
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cantars e llurs es t ruments contenen vils obres e de poc profit, ja no 
serian los juglars ni els t robadors tam ben acullits ni tam ben emparats 
com sdn. (1). 

Ramon L M l , como vemos, despues de su conversion no se quedo 
corto en vilipendiar a los trobadores profanos. Estos dardos fulminan-
tes, pero, no iban dirigidos propiamente contra el "mester de juglaria" 
en si mismo considerado, sino contra la corrupcion de su oficio y los 
males que de ello se derivaban. "L'art, Senyer, de juglaria comenca en 
vos a loar e en vos a beneyr : e per assd foren atrobats es t ruments e 
voltes e lays e sons novells ab que hom se alegras en vos. Mas segons 
que nosaltres veem ara, Senyer, en nostre temps tota la art de juglaria 
s'es m u d a d a ; car los homens que s 'entremeten de sonar es t ruments e 
de ballar e de trobar, no canten ni no sonen los es t ruments ni no fan 
verses ni cansons sino de luxiiria e de vanitats d'aquest mon. Aquells, 
Senyer, qui sonen los es t ruments e qui canten de puteria e qui Joen 
cantant aquelles coses qui no son dignes de esser loades, aquells son 
maiayts, per so com muden la art de juglaria de la manera per que la 
ar t s 'atroba en lo comencament. E aquells, Senyer, son benahuira ts qui 
en los es t ruments e en les voltes e els lays s'alegren e es deporten en 
la vostra laor e en la vostra amor e en la vostra bonea; car aquells 
mantenen la art segons so per que fo comensada" (2). "Bells amics, 
exclama en el Libre de Blanquerna, 1'ufici de juglaria fo a t robada per 
bona intencio, co es a saber, per loar Deu e per donar solac e consola-
cio a aquells qui son treballats e turmenta ts en servir Deu. Mas en 
temps son venguts que quax home no usa de la final entencio per que 
los uficis foren comencats al comensament ; car home no n'usa tan fort 
com deuria de la entencio per que los uficis e les sciencies son, per 
asso es lo mon en error e en treball". (3). 

De ahf la ordenacion de un nuevo modelo ideal de juglar, valedor 
y restaurador del "valor" en el mundo, "per co que la honor de Deu sia 
multiplicada per to tes les terres", frente al "desvalor" humano, tempo-
ral y caduco. El t rovador liviano habiase trocado en aquel juglar pobre 

(1) lbid. 
(2) Ibid. 
(3) Obres de Ramon Lull, Libre de Blanquerna, escrit a Montpeller devers l'any 

MCCIxxxiiij, transcripcio directa amb facsimils, proemi, mostres d'escriptura 
i variants dels mes vells manuscrits per Moss. SALVADOR GALMES I 
MIQUEL FERRA, Palma de Mallorca, Comissio editora lul.liana, 1914, 
pp. 491 - 492. 
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y andariego del Blanquerna, dispuesto a cantar "un novell serventesc" 
para maldecir y execrar las cobardias del valor humano y de sus servi-
dores ( 1 ) . De trovador profano, Ramon se trueca en juglar mistico. Pe-
ro su temperamento, despues de su conversion, no quedara cohibido, 
sino sublimado. Trovador antes de su conversion, su arte perdurara, 
pero ennoblecido. "Com un temps se recobra per altre temps, aixi una 
amor se recobra per altra amor" —exclamara en el Libre de Contem-
placio. 

Ramdn Llull, desde entonces, cambid, pues, de temas. Pero, del 
arte de los trovadores, no olvido las reglas ni perdio las formulas ver-
bales. En este sentido, su fisonomia de poeta solo cambia relativamen-
te. iQue es, en el fondo, el poema "UEsperanca", de su libro "Medi-
cina de pecat", sino una cancion de amor? 

"Quan par 1'estela en 1'albor 
e s'aparellen tuit li flor 
que el sol montiplic llur color, 

d'esperanc;a 
mi vest alegran^a 
d'una doucour, confianca 
que hai en la Dona d 'amor" (2). 

Y "Lo Concili", ^que es sino un serventesio de guerra? Basta ver 
el tono de su exord io : 

"Un concili vull comencar 
en mon coratge, e xantar 
per co que faca enamorar 
tots cells qui ho poden far 

per Deu servir 
e lo sepulcre conquerir ; 

molt ho desir" (3). 

Son las mismas formas estrofiicas, las mismas combinaciones ritmi-
cas de los t rovadores de su epoca, los mismos tdpicos, si se quiere, de 

(1) Ibid. p. 152, cap. 48. 
(2) RAMON LLULL, Poesies, o. c. p. 46. 
(3) Ibid. p. 113. 
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las artes poeticas de trovar, pero redimidos y reealentados al temple 
de una nueva e irreductible Uama. 

La obra poetica de Ramon Llull, despues de su conversion, nc 
queda, pues, restringida, sino que se dilata hacia unos horlzontes insos 
pechados. Su tarea ya no se circunscribe a unos topicos comunes a los 
t rovadores de su tiempo, sino que se proyecta en un sentido universal 
de doble conquista sin limites, interna y externa a un t iempo. Asi, 
pues, la palabra "conversion" alcanza en Ramdn Llull una plenitud 
tan honda de significado que es fuerza destacarla como la primera nota 
a senalar, como la constante caracterfstica de toda la poesia luliana. 
Aparece frecuentemente en ella como una obsesion y como pun to con-
vergente de todos sus momentos cr i t icos : es en ella que quiere justifi-
carlos y por eila que, en suprema reaccion, recobra siempre nuevas 
fuerzas. Fulminado por el amor divino, el nuevo juglar convertira des-
de entonces su poesia en un cantico ferviente donde resuenan el l lanto 
del arrepentimiento y la exultacion del amor. Y supliendo los placeres 
de los sensuales afectos por un misticismo ardiente, su inextinguible 
sed de amar le hara comprender en todo su sentido aquel convite de 
San Francisco al amor que Jacopone da Todi tradujera en sus Laudesi: 

"Ciscuno amante che ama il Signore 
venga alla danza cantando de amore, 
venga alla danza tu t to innamorato 
desiando quello che gia l'ha creato" . 

Asf, desde este momento, su obra quedara saturada del espiritu 
franciscano y, a traves de ella, las regiones occitanicas seran inflama-
das de aquel fervor encendido que abrasd la Uimbria en los siglos XII 
y XIII. "Era la edad de oro de la civilizacion cristiana. Al mismo tiem-
po que la teologia dogmatica y la filosofia aristotelica se reducian a 
m^todo y forma en la Summa theologica y la Summa contra gentes, la 
inspiraoidn mistica fulguraba y resplandeefa en las aureas tercinas del 
Paradisso de Dante y andaba por el mundo de pueblo en pueblo Uevada 
por los mendicantes franciscanos, desde su santo fundador . . . a San 
Buenaventura, cuya teologia mfstica, hasta en sus libros en prosa, re-
bosa esplendores y matices poe t i cos . . . Y ^a quien extrafiara que en 
frente de toda esa l i teratura franciscana, cuyo mas ilustre representante 
solfa llorar porque el Amor no era amado, pongamos sin temor de que-
dar vencidos el nombre del fnclito mallorqufm que compuso el Libre 
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d'Amic e Amat..., mistico teorico y practico, asceta y contemplativo 
desde que en medio de los desvarios de su juventud le circundd subita-
mente la luz del c ie lo?" (1). 

G . COLOM FERRA 

(Continuard) 

(1) MENENDEZ Y PELAYO, De la poesia mistica, "Estudios de crftica litera-
ria", pp. 27 ss. 


