
METAFORAS ESTRUCTURALES EN EL 
«BLANQUEIiNA» DE KAMON L L U L L 1 

El termino «metafora estructural» en el titulo de este ensayo se 
refiere a un recurso literario usado frecuentemente por muclios auto-
res y bien conocido a toda la critica literaria, pero no siempre analiza-
do satisfactoriamente. Se encuentran numerosas discusiones que tocan 
de cerca el fenomeno del cual hablamos, talcs como las que se refie-
ren a la naturaleza de los similes, alegorias, etc. y especialmente aque-
llas que conciernen a las «imagenes de control», 2 un artificio Iiterario 
que si no es bien delineado puede ser confundido con la metafora es-
tructural, razon por la cual algunas de sus diferencias seran puntua-
lizadas en breve. Sin embargo, ninguna de estas discusiones examina 
esta forma como un fenomeno distinto. Por este motivo, trataremos 
en este corto ensayo, y en el contexto del Blanquerna luliano, de dar 
una idea de su naturaleza y uso. 

El termino «metafora estructural» en si mismo, se ha escogido 
tanto por la falta de otro mas apropiado como porque parece reflejar 
la naturaleza del fenomeno que represenla, ya que el mismo es una 
metafora que ha adquirido ciertas caracteristicas de tipo estructural. 
Como metafora es, en las palabras de Tlirall y Hibbard: «Una analo-
gia tacita que identifica imaginativamente un objeto con otro y atri-
buye al primero una o mas de las cualidades del segundo o inviste 
al primero con cualidades emocionales o imaginativas asociadas con 
el segundo».3 Y como metafora estruclural es una tacita analogia que 
imaginativamente identifica un objeto con otro y atribuye al primero 

' E s t e ensayo fue redac tado por p r i m e r a vez en ingles y ha sido t raducido por 
mi esposa, la Sra . N o r m a E . Silva de G r a c i a . 

2 E l t e r m i n o ingles c o r r i e n t e m e n t e usado para n o m h r a r este f e n o m e n o l i terario 
es « c o n t r o l l i n g i m a g e s » . Cf . W i l l i a m F . T h r a l l and Hibbard , A Handboock to Litera-
ture N e w Y o r k : Odyssey P r e s s , ( 1 9 6 1 ) 1 0 8 . 

3 Ibid., 281. E n ingles : ccAn implied A N A L O G Y w h i c h i m a g i n a t i v e l y identifies 
cne objeet w i t h a n o t h e r and ascribes to the first one or m o r e of the qunlities of the 
second or investa the first with emptional or i m a g i n a t i v e qualitie» Bs*oei»ted wiih 
the lecond», 
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las caracteristicas estructurales y cualidades del segundo. En otras 
palabras, esta es una metafora cuyo fin es dar a un objeto, aparente-
mente no estructurado, el esqueleto de otro con el proposito de darle 
consistencia intelectual, forma interna, y un mas definitivo y claro sig-
nificado. Si esto queda entendido, no hay peligro de tomar esta figu-
ra por una imagen de control, ya que la imagen de control es, usando 
de nuevo las palabras de Thrall y Hibbard: «Una imagen o metafora 
que corre a traves y determina la forma o naturaleza de una obra lite-
raria». 4 Es la capa que forma el cuerpo, no el esqueleto que lo sostie-
ne. Difiere de la metafora estructurai principalmente en alcance, ya 
que este es mas limitado; en calidad, pues no persigue un entendi-
miento intelectual; y en detalle de aplicacinn, porque no se impone 
tanto en forma exterior y metaforas secundarias como en consistencia 
interna. 

En relacion al trabajo de Ramon Llull, debe notarse que esta ge-
neralmente plagado de metaforas de todas clases, y en especial, que 
el hace uso de la metafora estructural. La mayoria de sus obras im-
portantes han recibido consistencia interna por medio de estas ultimas 
y de sus interrelaciones, como, por ejemplo, en el Libre de Contempla-
cio en De.u, donde se deleita con su profusa combinacion. 5 En las obras 
mas cortas como el Blanquerna el alcance de estas restringe el uso de 
tales formas considerablemente. Sin embargo, aun en el Blanquerna 
hay evidencia de la presencia de metaforas estructurales, cuyo analisis 
emprendemos inmediatamente.6 

Las metaforas estructurales de Llull pueden ser clasificadas en 
dos tipos principales de acuerdo con un simple criterio de generali-

4 Ibid.. 1 0 8 - 9 . E n ingles : « A n i m a g e or m e t a p h o r that r u n s throughouit a n d 
d e t e r m i n e s the f o r m or n a t u r e of a l i terary w o r k » . E l e j e m p l o de esta f i g u r a usado 
por T h r a l l y Hibbard es el tejido de ropas en el poema de E d w a r d T a y l o r : « M a g e m e , 
0 L o r d , thy Spinning W h e e l e c o m p l e a t ; / T h y Holy W o r d e m y Distaff m a k e for 
m e e . / M a k e m i n e Affec t ions thy Swift F l y e r s n e a t c , / A n d m a k e m y Soule thy 
holy Spoole to bee. / M y Conversat ion m a k e to be thy R e e l e , / A n d reele the yarn 
thereon spun of thy W h e e l e . » . . . e t c . 

5 E l presenta la lista de las pr inc ipales m e t a f o r a s e s t r u c t u r a l e s en el prologo 
del l ibro . Cf . Libre de Contemplacio I , ed. M . Obrador y B e n n a s s a r , P a l m a de M a -
l lorca 2 ( 1 9 0 6 ) 3 - 5 . 

6 Se debe afiadir en este m o m e n t o que LIull no m u e s t r a escriipulos en el c a m -
bio de la funcion de u n a m e t a f o r a del t ipo e s t r u c t u r a l al n o e s t r u c t u r a l y v iceversa 
s i e m p r e que sus cual idades in ternas lo p e r m i t a n . Sin e m b a r g o , estos cambios los p a -
r e c e h a c e r i n c o n s c i e n t e m e n t e , a u n q u e m u y a m e n u d o , c o m o en el caso de la m e t a f o r a 
del arbol , que siendo m u y i m p o r t a n t e e s t r u c t u r a l m e n t e en el Arbre de Scientia es 
usada en f u n c i o n n o e s t r u c t u r a l en el Blanquerna. Cf . Blanquerna ed . Salvador Gal-
m e s y M i g u e l F e r r a , P a l m a de M a l l o r c a , 9 ( 1 9 1 4 ) 9 3 1 , donde el a u t o r expl ica que 
en la c r e a t u r a , en c o n t r a s t e c o n el C r e a d o r , el a m o r esta representado por el a fbol . 
•1 a c t o de a m a r p o r la f r u t a , e t c . 
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dad: a) Si son usadas en un solo trabajo, en cuyo caso pueden ser 
llamadas particulares; o b) si son usadas en mas de un trabajo, en-
tonces pueden ser llamadas generales. En el Blanquerna el autor ha 
usado ambas. Por ejemplo: divide la obra en cinco libres por las cin-
co heridas de Cristo, un recurso que habia empleado antes en el Libre 
de Contemplacio.7 De una naturaleza particular se puede citar el uso 
del Gloria in excelsis Deo con el objeto de agrupar un numero de ca-
pitulos en el Quart Libre} 

Hay tambien una manera mas interesante de clasificar las meta-
foras estructurales del Blanquerna: de acuerdo con su naturaleza. En 
terminos de este criterio pueden ser: a) melaforas que usan cosas co-
mo su punto de referencia; b) aquellas que usan eventos o relaciones 
entre cosas; c) metaforas conceptuales; y d) aquellas que, a pesar de 
tener cosas o relaciones como referencia, tambien connotan un marco 
conceptual que esta generalmente asociado con una cosa particular. 
Trataremos de explicarlas a todas y. en el proceso, puntualizar las 
principales metaforas usadas en el libro como asi tambien algunas de 
las formas en las cuales funcionan. 

Dentro del primer grupo, aquellas que tienen cosas como punto 
de referencia, la mas importante en el Blanquerna es el uso de las 
heridas de Cristo como un modelo para dividir la obra en cinco librosi 
Fuera del Blanquerna hay otras de esta clase, tales como las del bos-
que y el arbol dentro del bosque, que son quizas aiin mas importantes 
que la que acabamos de mencionar para el estudio del opus completo 
de Llull, pero las cuales no son usadas por el como metaforas estruc-
turales en el Blanquerna a pesar de que ellas aparecen muy frecuente-
mente con referencia a puntos particulares dentro de la obra. 9 

El significado, funcion y razon del uso de las heridas de Cristo 
como un arquetipo para la division del Blanquerna tienen que ser ana-
hzados dentro dcl contexto del significado, funcion y razon para el 
libro en total, ya que son su propsito y contenido los que pueden 
darnos la clave acerca de la naturaleza del simbolismo implicado. Y 
esto se encuentra en las primeras palabras del prologo, cuando Llull 
se dirige a Dios en oracion diciendo: 

«Senyor Deus glorios, un en essencia e tres en persones! 
A laor e honra vostra, ab la nostra gracia virtut e benedic-
cio, comenca lo Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna 

7 Libre de Contemplacio, p . 3 . 
8 Blanquerna, caps . 8 0 - 9 5 . 
9 Ibid., p . 3 3 , 3 9 1 y en m u c h o s otros lugares . A d e m a s del uso de la m e t a f o r a 

estructural del arbol en el Arbre de Sciencia m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e I.lull l a uao 
•n cl Arbre dt Filosofia aVamor como sus titulos claramente indican. 
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sora fill: lo qual es jet per intencio que los homens hagen a 
amar entendre membrar e servir vos qui sots ver Deu Senyor 
e Creador de totes coses-».'" 

Luego, en el prologo agrega: 
«A significanca de les cinc nafres les quals nostre Senyor 
Deus Jesu Christ prengue. en Varbre de la vera creu per 
reembre lo seu poble de la servitut del diable e captivitat 
en que eslava, volem departir aquest Libre en cinc libres, 
per dar doctrina e regla de la manera segons la cual son 
significats en aquest libre cinc estaments de gents a les quals 
es bo tenir aquest Ziore»" 

puntualizando asi muy claramente el proposito de su trabajo, el cual 
era proponer una serie de doctrinas y reglas a traves de Ias cuales los 
hombres pudieran llevar vidas correctas, amando, entendiendo y sir-
viendo a Dios. Llull trata de los cinco estados en que el hombre puede 
vivir, i.e. el estado del matrimonio, el religioso, el de prelacia, el pon-
tificio, y el estado contemplativo o la vida de hermitano. Por lo tanto, 
el libro esta dirigido al hornbre in toto, al hombre que peco y por el 
cual Cristo murio, al hombre que causo la muerte de su Dios, para 
que repare, por medio del amor y de una vida justa, en cada uno de 
sus cinco posibles estados, el dolor y el mal producidos por su falta. 
Pero, entonces, ipor que las cinco heridas? Cada una de las heridas 
infligidas a Cristo significa uno de los estados potenciales del primer 
hombre, Adan, quien peco en su status paternal contaminando asi de 
su pecado cada una de estas formas de desarrollo abiertas al ser hu-
mano. Y tambien porque estas cinco heridas deben de ser para el hom-
bre un recuerdo dramatico de su pecado y de su deber de curarlas a 
traves de los habitos de amor y virtud tal como estan expuestos en el 
Blanquerna. Este proposito, tacito en la obra, es lo que lleva a Llull 
a discutir en cada uno de los estados de aquellas virtudes pertene-
cientes a tal estado y de los peligros de pecar dentro de ellos. 1 2 Esto 
muestra con cuanta imaginacion Llull ha enlazado la presente situa-
cion del hombre con la metafora de las heridas, haciendo de Cristo, 
de acuerdo con la tradicion franciscana a la que el pertenecia, el cen-
tro de su libro y de la vida del hombre. 1 3 

1 0 Ibid., p. 3. 
» Idem. 
1 2 Por ejemplo, vea los capitulos 10-18 relacionados al estado matrimonial, y los 

capitulos 30-36 al estado religioso, 
I) Ha existido por mucho tiempo un debate intenso sobre el problema del origen 

de las ideas lulianas ; de la tradicion ideoldgioa en la que se le debe emnarear. Aun 
f*t;ientemente France» Yates eri algunos de M J S articulos ha tratado de deraostrar ouan-

4 



M E T A F O R A S E S T R U C T U R A L E S 

En la segunda categoria de metaforas estructurales usada por Lluli 
en el Rlanquerna, la que se refiere a eventos y relaciones, se encuen-
tran dos de las mas importantes metaforas de toda Ia obra. Sin em-
bargo, ninguna de estas es una metafora estructural ])ropiamente di-
cha, como las heridas de Cristo lo son para Ia obra completa porque 
a) no corresponden a las partes de la obra y b) estan restringidas a 
secciones de ella. En realidad, su aspecto estructural es mas sutil, sola-
mente aparece indiscutible y claro en el conlexto de la obra y no en 
su forma externa. Ademas, ellas tienden a pasar a traves de las divi-
siones menores del libro e invadir las secciones vecinas en vez de estar 
drasticamente restringidas a una de sus areas. Esto sera visto clara-
mente en breve. 

La mas importante de estas dos es la del amigo y el amado, en 
la cual el amigo representa al cristiano y el amado a Cristo. Aparece 
en el Libre de amic e amat y captura el espiritu del Cantar de los 
Cantares y de los sufies arabes. 1 5 Con este artificio literario Llull ha 

lo depende el pensamienlo luliano de J u a n E r i g e n a . Sin e m b a r g o , hoy. dehido a la 
evidencia avasal ladora que ha sido presentada por eruditos c o m o O t t a v i a n o , X i b e r t a . 
los h e r m a n o s C a r r e r a s i A r t a u y L o n g p r e . se acepta g e n e r a l m e n t e la teoria que pro-
pone el predominio de una influencia f r a n c i s c a n a y docentista hasta tal punto que 
algunos prefieren l lamar a Llul l un h o m h r e del siglo doce en vez del trece y cator-
ce , c u a n d o vivio, ya que sus ideas ref le jan m a s las de Ios vic tor inos que las de los 
escolasticos. P a r a detalles soi)re las diferentes tesis propuestas v e a : F r a n c e s A. Y a -
tes « R a m o n Llul l y J o h a n n e s Scotus E i r u g c n a » Estudios Lulianos 6 ( 1 9 6 2 ) 7 1 - B l ; 
un ar t i culo m a s completo sohre la m i s m a m a t e r i a fue publicado p o r la m i s m a autora 
con el siguiente titulo « R n m o n Llull and Jiilin Srotus F.rig/mi» .lournat oj llie War-
burg and Courtald Instilules 2 3 . 1-2 ( 1 9 6 0 ) ; Miguel Asin P a l a c i o s . Abenmassarra y 
su escuela. Origenes de la Filosojia Hispano-Mustilmana M a d r i d , 1 9 1 4 ; Juliiin Rihe-
ra , Origenes de la Filosojia de Ramon Llull. En Homenaje a Mencndez Pelayo Mu-
drid , 1 9 0 9 : C a r m e l o O t t a v i a n o , LArs Compendiosa de Ramond Lttlle avec une etude 
sur la Bibliographie et le Fond Ambrosien de Lulle Col . E t u d e s de Philosophihe Me-
dievale , P a r i s 1 2 ( 1 9 3 0 ) ; K . P r a n t l , Geschichte der Logik im Abendlande. Leipzig, 3 
( 1 8 6 6 ) ; B a r t o l o m e X i b e r t a , « L a d o c t r i n a dcl Doctor I l u m i n a d o B e a t o R a m o n Llull 
sobre la demostrac ion de los d o g m a s . j u z g a d a a la luz dc la Historia y de la Sagrada 
T e o l o g i a » Studia Monographica 1 ( 1 9 4 7 ) 5 - 3 3 ; v tambien del mismo. a u t o r : « E l pre-
s u m p t e rac ional isme de R a m o n L l u l l » Estudios Lulianos 7 ( 1 9 6 3 ) 1 5 3 - 6 5 ; E f r e n 
L o n g p r e , « L u l l e , R a y m o n d » Diclionnaire de Theologie Catholique 9 ( 1 9 2 6 ) 1 0 7 2 - 1 1 4 1 
( e s t e es uno de los mejores ar t iculos sobre Llul l que se han publicado hasta a h o r a ) ; 
T o m a s C a r r e r a s i A r t a u y J o a q u i n C a r r e r a s i A r t a u , Historia de la Filosofia Espa-
iiola. Filosojia Crisliana de los siglos XIII al XV M a d r i d , 1 ( 1 9 3 9 ) c h . 1 0 . 

1 4 E s c r i b e : « O n . per aco B l a n q u e r n a fo en volentat que fees libre de a m i c e 
a m a t , lo qual a m i c fos feel e devot c res t ia , e 1 'amat fos D e u » . Blanquerna p . 3 7 7 . 

1 5 Se ha tratado en ciertos c i rculos y espec ia lmente en la l i t e r a t u r a rec iente 
sobre esta materia, de minimizar la influencia sufi c-n esta obra enfatizando su ori-
gen cristiano, pero las palabras de Llull en este punto son muy c-xplicitas: «Demen-
tre considerava en esta manera Blanquerna, eil remembra com una vegada com era 
apostoii li rcconta un sarrai que los sarrains han alcuns homens religiosos, e enfre 
los autres e aquells qui son mes preats enfre ells, son unes gents qui han nom su/te», 
e aquells han paraulas d'amor e exemplis abreujats e qui donen a home gran devocid; 
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podido escribir el Libre en terminos de un dialogo entre dos personas 
que platican entre si y con algunos de los personajes que los rodean. 1 6 

Cada uno de sus detalles se refiere a una dc las partes del libro o a 
la relacion de estas creando, por lo tanto, de la conocida y significa-
tiva estructura formada por un amigo, el amado y su amor, el enten-
dimiento de los terminos y condiciones de una estructura y una rela-
cion menos conocidas fonnadas por el cristiano, Dios y su amor mu-
tuo. Al mismo tiempo, le ha dado al libro tres puntos de referencia 
que lo soportan e integran en una unidad compacta. 

La segunda metafora estructural de este tipo que Llull emplea es 
la de la familia. El personifica la lista de virtudes y vicios que deseaba 
discutir en varias partes del Blanquerna, como miembros de una fami-
lia comiin, y asi, estableciendo diferentes relaciones familiares entre 
ellos, fue capaz de explicar mas significativamente su contenido e in-
terrelaciones. 1 7 

El tercer tipo de metafora estructural citado es el que se ha lla-
mado de metaforas conceptuales. Estas usan como punto de referen-
cia y comparacion conceptos en vez de cosas o relaciones, y se pueden 
clasificar en abstractas, funcionales, etc. Por ejemplo, cuando Llull 
usa el amor como una metafora estructural del tipo conceptual el no 
se refiere a la relacion real de amor existente entre dos amantes o a 
una cosa llamada amor, sea ello lo que sea, sino al concepto detras 
del acto y de la cosa. Por otra parte, se debe recordar que en el pri-
mer tipo de metafora estructural, donde las cosas eran el punto de 
referencia, Llull no usa la idea de la cosa sino la cosa misma como el 
objeto identificable, y similarmente con el segundo tipo. Claramente, 
entonces, estas son tres tipos diferentes de metaforas y no se deben 
confundir mutuamente. 

La metafora estructural del amor se ha mencionado ya y leyendo 
el Blanquerna viene a ser obvio inmediatamente como un concepto tal 
de estructura y sentido a ciertas partes de la obra. 1 8 Sin embargo, to-

e son paraules qui han raester espusicio, e per la espusicio p u j a 1 'enteniment m e s a 
ensus , per lo qual p u j a m e n t m u n t i p l i c a e p u j a la volentat en d c v o c i o . O n , c o m B l a n -
q u e r n a h a c h a u d a aquesta considerac io , ell preposa a fer lo libre segons la m a n e r a 
d a m u n t d i t a , e d ix a 1 'ermita que s'en re tornas a R o m a e que cll en b r e u de t e m p s 
li t r a m e t r i a per lo diaca Io Libre de Amic e Amat, per lo qual pur ia m u n t i p l i c a r fre-
vor e devocio en los e r m i t a n s , los quals volia e n a m o r a r de D e u » . 

1 6 A l g u n a s veces estos personajes son h u m a n o s t o m o el nec io , y o t ras v e c e s ani-
m a l e s c o m o p a j a r o s , e t c . Todos p e r t e n e c e n al m u n d o e n c a n t a d o de fantas ia en el que 
L l u l l pone sus p e r s o n a j e s , un m u n d o de arboles , casti l los , cabal leros , p a j a r o s y profe-
tas . Cf . Libre de Meravelles, 

1 7 Blanquerna, p. 141-42 y 151. 

>8 Ibid., p. 3 7 9 4 3 3 . 
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clavia hay una instancia mas evidente, el uso del concepto estructural 
del afio en una operacion funcional. Esto pasa en el Libre de amic e 
amat, donde Llull, prestandose de la estructura del afio, la aplica a la 
division del libro en trescientos sesenta y cinco partes, con el objeto 
de indicar la manera en la cual se debe de leer, su proposito y la pro-
fundidad de su contenido. 1 9 

En la cuarta y liltima categoria cae la Trinidad, el Gloria in ex-
celsis Deo, el Ave Maria, las siete beatitudes, y otras mas de menor 
envergadura. Este es el grupo que tiene una cosa y un concepto como 
punto de referencia. Por ejemplo, tomemos la Trinidad. La Trinidad, 
tal como es usada por LIull, se refiere tanto al Dios cristiano como al 
concepto detras del Dios, la formulacion conceptual humana de su 
Dios. En el caso del Ave Maria, como un segundo ejemplo, tenemos 
tanto una oracion como su contenido conceptual, y asi se podria de-
mostrar con el resto de los ejemplos citados. En terminos de su uso 
caen en dos grupos como los vistos en las otras categorias: los que 
no corresponden a partes del libro y aquellos que corresponden. Del 
primer tipo podemos citar la Trinidad, que es usada lo mas posible 
por Llull aiin en la lista de los personajes esenciales del Blanquerna 
donde encontramos a Evast y Aloma y su hijo Blanquerna. 2 0 Natana, 
un personaje secundario a quien se le dedican varios capitulos, es con-
siderada claramente como tal ya que su nombre no esta incluido en 
el titulo de la obra. 2 ' 

Del segundo grupo hay varias metaforas estructurales de las cua-
les las mas interesantes quizas sean el uso de los versos del Gloria in 
excelsis Deo para nombrar los capitulos que se refieren al estado apos-
tolico, y de los versos del Ave Maria para algunos de los capitulos in-
cluidos en la discusion del estado religioso. Cada uno de estos capitulos 
tiene una funcion: 1) como una explicacion de la doctrina implicada 
en el verso; 2 ) como la introduccion de una historia-ejemplo que ilus-
tre la relacion y relevancia de la doctrina al estado en discusion (en 
este caso el de la vida religiosa); 3 ) como un elemento que afiade 

1 9 Idem. 
2 0 Ibid., p . 5 0 . E s t e uso exces ivo , o quizas debieramos dec i r abuso, de Ia T r i n i -

dad c o m o modelo l i terar io es u n a carac ter i s t i ca f u n d a m e n t a l de todos los medievales 
con inf luencia agust iniana o f r a n c i s c a n a . E l e p i t o m e en este caso es Ia obra de San 
B u e n a v e n t u r a , c o l m a d a de tri ismos o t r i n i t a r i a n i s m o s . A b r a s e , por e j e m p l o , el Bre-
viloquium y en especial el Itinerarium en c u a l q u i e r a de sus paginas y este p u n t o es-
ta ra s u f i c i e n t e m e n t e d e m o s t r a d o . 

2 1 E l t i tulo de este libro tal c o m o aparece en los p r i m e r o s m a n u s c r i t o s es el 
s i g u i e n t e : Libre de Evast e Aloma e de Blanquerna son fill. P a r a u n a discusion sobre 
este problema v e a : M a r t i n de R i q u e r , Histbria de la Literatura Catalana B a r c e l b n a , 
1 ( 1 9 6 4 ) en la seccion donde discute el Blanquerna. 
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complejiclad al argumento de la ohra; y finalmente, 4 ) sirve para des-
arrollar mas la doctrina en cuestion de acuerdo a las ideas peculiares 
de Llull en la materia. Por ejemplc, en el capitulo sesenta y dos, lla-
mado Gratia plena,22 Llull nos narra la historia de Blanquerna mientras 
el era abad de un monasterio. Blanquerna acostumbraba a dar una 
gran cantidad de grano a los pobres de las reservas del monasterio 
hasta que, en un tiempo de escasez, Ias reservas fueron totalmente 
consumidas. Para poder continuar con sus limosnas tuvo que pedir 
ayuda a los campesinos de la comarca. Pero con el tiempo, ellos tam-
bien exhaustaron sus graneros con excepcion de uno. Este era un hom-
bre muy devoto que tenia por costumbre decir el Ave Maria todos los 
dias con un enfasis especial en las palabras «gratia plena». Debido a 
esta costumbre sus reservas de grano nunca se terminaban, ya que 
todas las noches el granero se llenaba de nuevo milagrosamente por 
la intercesion de la Virgen. Y asi fue como Blanquerna pudo continuar 
su caridad. Llull hace uso de esta historia para ilustrar el nombre del 
capitulo explicando en ella, asi como a traves de una exposicion doc-
trinal, el concepto de la gracia, su naturaleza como un presente pro-
ducido por un acto de amor y motivado por actos de fe y devocion 
de parte del que lo recibe. Aqui, por lo tanto, hace un comentario so 
bre la esencia de la gracia, su funcionamiento y sobre los requisitos 
para su operacion. Y en estos el acomoda el papel del hombre en ge-
neral, el campesino, y el estado particularmente tratado en esta parte 
del libro, la vida religiosa. Ademas, afiade una nota de complejidad 
al argumento, otro episodio, explotando asi la accion con el proposito 
de estudiar otro aspecto del caracter de Blanquerna en uno de sus 
estados simbolicos. 

Conectado estrechamente a Ia naturaleza de la metafora estruc-
tural esta su origen, que en el caso dc Ins emplcadas por Llull, puede 
ser, generalmente, de tres tipos. El primero de estos es el mas impor-
tante, pues cubre el campo de los temas y simbolos cristianos que se 
encuentran en la Biblia, las formulas teologicas de los concilios ecle-
siasticos, de los papas y de los obispos, y la tradicion popular. Un 
buen ejemplo de los contenidos en la Biblia, es la metafora de las he-
ridas de Cristo, mientras que la doctrina de la Trinidad lo es de una 
formula teologica. La tradicion popular no se encuentra representada 
en el Blanquerna. 

El segundo cubre el campo de la naturaleza. Es usado frecuente-
mente por Llull y solo tenemos que pensar en la metafora del arbol 

n ninnqu«rn<ii p . 214'20. 
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para comprender la importancia de esta clase. Sin enibargo el Blan-
querna no emplea muchas de estas. 

Finalmente el tercer grupo comprende las metaforas estructurales 
que no caen dentro del primero o segundo grupos. Este tipo miscela-
neo es usado con poca frecuencia y en el Blanquerna esta representado 
principalmente por la metafora del aiio examinada anteriormente. 

Despues de haber discutido la naturaleza y origen de las metafo-
ras estructurales solo queda por examinar brevemente la manera en 
que estas metaforas se aplican y se adaptan a un contexto determina-
do. Esto se podria llamar la logica de las metaforas estructurales. Con-
cerniente a este problema es suficiente decir que generalmente Llull 
acepta la estructura intrinseca de la metafora que planea usar sin gran-
des modificaciones y asi la aplica a la estructura externa o al conte-
nido interno de la obra. Algunas veces, cuando el tipo de metafora 
lo permite, el trata de ajustarla en el contexto mas extenso de otra 
metafora estructural y de enlazarla a las otras metaforas menores que 
alli se presentan. El ejemplo mas claro de esta operacion no ocurre 
en el Blanquerna, sino en otras partes del opus luliano. Es el caso de 
la metafora del arbol que se acomoda a la superestructura del bosque 
y con su esqueleto interno de tronco, raices, ramas, frutas, e t c , trata 
de establecer una conexion entre si misma y las metaforas menores 
usadas dentro de sus limites tales como flores, pajaros, castillos y ca-
balleros. 

Hasta ahora, entonces, hemos examinado brevemente la natura-
leza, el origen y la logica de las metaforas estructurales usadas por 
Llull con referencia especial al Blanquerna. Ahora debemos conside-
rar su evahiacion en terminos historicos, literarios y filosoficos. Em-
pecemos preguntandonos sobre su valor historico. Su importancia ra-
dica, principalmente, en dos aspectos, a saber: establecen la relacion 
de Llull con sus tiempos contemporaneos v con la tradicion dentro de 
la cual florecio, y segundo, descubren las conexiones entre sus tiem-
pos y los nuestros. El primero de estos dos puntos tiene valor en la 
adquisicion de una perspectiva historica a traves de la cual se pueda 
contemplar a Llull y su medio y tambien en la comprension del ori-
gen de la fecundacion y desarrollo de algunas de sus ideas y comple-
jas doctrinas filosoficas. 2 3 La naturaleza y logica de las metaforas es-

2 3 P o r e j e m p l o , ha Iiabido una larga controvers ia sobre el sentido de las «razo-
nes n e c e s a r i a s » lul ianas . A l g u n o s . c o m o E y m e r i c h . Inquisidor General de A r a g o n , las 
han in terpre tado en te rminos racional is tas , m i e n t r a s otros l ienden a favorecer u n a 
interpretac ion agust ino-anse lmiana . A h o r a hien, si se e n c o n t r a r a en la obra lul iana 
suf ic iente evidencia para decidir la cuestion de la t radicion de la que Llull prof i to , 
y aqui es donde cl estudio de las m e t a f o r a s e s l r u c t u r a l e s de su obra podria a y u d a r . 



14 J 0 R G E J . G H A C I A 

tructurales que el usa, y aun el hecho de que las use, proporciona 
indicios sobre la formacion intelectual y pensamiento lulianos. Por 
ejemplo, el que Llull se presta indiscriminadamente de todo tipo de 
elementos, sean conceptos, cosas, o escritos pertenecientes al cielo o 
a la tierra con el proposito de nominar, explicar o simbolizar otras 
cosas, es evidencia suficiente para catalogarlo como un seguidor fea-
ciente de la tradicion que soporta la doctrina agustiniana del signum-
res.2* Por otro lado, su preferencia y uso constante de metaforas cris-
tocentricas sugiere la influencia en su pensamiento de la teologia de 
San Buenaventura, uno de los miembros de la tradicion citada. 2 5 De 
la misma manera podriamos examinar otras perspectivas historicas e 
influencias sugeridas por las metaforas estructurales, pero las omiti-
mos debido al alcance limitado de este ensavo. 

Consideremos ahora el valor literario envuelto en el uso de las 
metaforas estructurales lulianas. Antes que nada, debemos decir que 
la tecnica literaria de Llull en este respecto no ha sido siempre exi-
tosa. El falla muchas veces en ajustar bien la metafora estructural 
dentro del contexto total, teniendo el resultado de su esfuerzo un efec-
to un tanto arbitrario. Por eiemplo, a pesar de la estructura rigida que 
el trata de imponer en el Blanquerna, a menudo olvida de tomar en 
cuenta algunas partes del libro y en muchos lugares coloca las mejor 
organizadas estructuras junto a una concatenacion de capitulos al azar, 
como esta claro en la segunda parte del segundo lihro donde acumula 
sin orden capitulos sohre virtudes, pecados y mandamientos. Luego, 
en los capitulos cincuenta y siete y sesenta, narra algunos desarrollos 
de la trama en terminos de accion seguidos por la metafora estructu-
ral del Ave Maria controlando los capitulos sesenta y uno al sesenta y 
seis. Todo lo cual resulta en un efecto bastante bizarro. Sin embargo, 
esto no pasa siempre y la mayor parte de las veces el autor consigue 
mantener el balance entre un esquema de pensamiento y libertad uni-
dos en una formula poetica, la metafora estructural. Su intento mas 

ne fo rmar ia un cr i ter io defini t ivo pnra deseehar u n a dc la« doa a l ternntivas disponi-
hles o por lo m e n o s p a r a d e s e c h a r sus f o r m a s m a s radicales . E n real idad este pro-
blema esta casi resuelto despues de los br i l lantes y n u m e r o s o s estudios realizados por 
X i b e r t a , C a r r e r a s i A r t a u v o t ros . c o m o seiialamos anterioi -mente . ( E n u n o de los 
p r o x i m o s n u m e r o s de Estudios Lulianos a p a r e c e r a un a r t i c u l o m i o sobre este proble-
m a ) . Sin e m b a r g o , da u n a iden del tipo de controvers ia que se podria resolver a t ra-
vcs de un estudio c o n c i e n z u d o de las m e t a f o r a s e s t r u c t u r a l e s usadas por L l u l t . 

2 , 1 U n ensayo c o r t o y c la ro sobre las l ineas pr inc ipales que g u i a n la teologfa de 
San Agust in es el de A n t o n P e g i s , « T h e M i n d of St . A u g u s t i n e » . Mediaeval Studies 
6 ( 1 9 4 4 ) 1 - 6 1 . 

2 5 Sobre las inf luencias de San B u e n a v e n t u r a sobre L l u l l v e a : J e a n - H e n r i P r o b s t , 
Caractere et Origine des idees du Bienheureux Raymond Lulle T o u l o u s e ( 1 9 1 2 ) 2 8 4 -
9 5 . 
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feliz en el Blanquerna es la metafora de las heridas discutidas anterior-
mente, donde se puede apreciar el libre impulso del poeta subyugado 
por el pensador resultando en una solucion mas crcativa que sirve a 
ambos. 

Junto al valor literario esta la significacion filosofica de la me-
tafora estructural pues, como fue explicado anteriormente, su objeto 
es, primeramente, proporcionar una intuicion correcta de la natura-
leza de una doctrina o creencia particulares. 

En esta area es donde el uso de la metafora estructural por Llull 
ha sido mas imaginativa y su intuicion mas nenetrante. El ha inter-
pretado la metafora estructural como una unidad solveproblema, algo 
posible debido a su filosofia acerca del bombre. 2 6 Permitasenos ex-
plicar. 

La filosofia luliana del hombre 2 7 tiene una larga lista de brillan-
tes predecesores ya que se remonta hasta San Agustin y Platon. De 
Platon viene la concepcion tripartita del alma, la parte consciente e 
inmortal del hombre, como teniendo tres poderes: razon, voluntad v 
memoria. Y de San Agustfn la doctrina aue ha sido llamada de la 
«concrecion», a saber: el concento del hombre como una unidad ope-
rante total en el cual no hav parte que funcione senarada de las otras 2 8 

La combinacion de estas dos deia naso a una entidad que, a Desar de 
tener tres poderes. actiia como una unidad de manera erue tiene aue 
armonizarlos con el obieto de canalizar sus intenciones en un acto in-
diviso. La razon debe ser intelechialmenre satisfecha. Ia voluntad debe 
intentar actuar, y la memoria debe recordar los detalles pertinentes 

M E s t a mismn solucion se aplica para resolver problemns filosoficos p o r e j e m -
plc en el Libre de demonstracions. 

2 7 E l t e r m i n o «filosofin» en el c o n t e x t o de la obra Inl iana c o m o en el cnso d<-
casi todos los medievales e x c e p t o por los maestrns de las f a c n l t a d p s univers i tar ias de 
ar tes se debe de t o m a r e n su connotacion m a s s e n e r a l . aquel la de p e n s a m i e n t o . D e 
otra m a n e r a se i n c u r r e en el peligro de una interpretac ion m o d e r n a o contempornnen 
q u e distorsione el m a r c o de la verdad historicn. E s t e p u n t o es ya clfisico e n t r e los 
es tudiantes de la Fi losofia Medieval desoues de los t rabajos de C b e n u . Gilsin v P e g i s . 

2 8 E s t o n o quiere dec i r q u e Llul l copio l i t e r a l m e n t e las doc t r inas de P l a t o n o 
San A g u s t i n . Al c o n t r a r i o . el las m o d i f i c o para que c o n c o r d a r a n con su esmiemn ideo-
logico totnl que era considernblemente d i ferente a los de los pensadores c i tados . P e r o . 
en t e r m i n o s generales , L l u l l acepta estas dos doct r inas a u n q u e r e c h a z a n d o a lgunos 
de sus detal les y nociones relacionndns. Sin embnrgo . t a m p o c o se debe de pensar mie 
el t u v o c o n t a c t o direc to con las obras de P l a t o n a u n q u e si con las de A g u s t i n . L a s 
t r a d u c c i o n e s de P l a t o n en la edad m e d i a fueron poquis imas . Solo se conocen las del 
Meno y Phaedo b e c h a s en e l siglo doce por H e n r i c o Aris t ipo e ignoradas por la m a -
y o r i a , y m a s p o p u l a r . la p a r t c del Timeo t r a d u c i d a y c o m e n t a d a por el neo-platonista 
Calc idio . Sobre el uso de P l a t o n en la edad m e d i a v e a : R . K l i b a n s k y . The continuity 
of the Platonic tradition during the Middle Ages L o n d o n . 1 9 3 9 : E . G a r i n , Studi sul 
platonismo medievale F i r e n z e , 1 9 5 8 : T , Gregory , Platonismo medievale: Studi e ri-
cerche Ronaa, 1 9 5 8 . 
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para que la accion pueda ocurrir. Ahora, en terminos de este tipo de 
ente y teniendo, como Llull tenia, por proposito hacer que el hombre, 
primero, creyera y entendiera y, segundo, actuara de acuerdo con es-
tas creencias y entendimiento, es facil ver por que Llull eligio Ia me-
tafora estructural como unidad solve-problema, ya que esta seria una 
manera perfecta de hacer que el hombre a) entendiera las intrinca-
ciones de la doctrina en cuestion a traves de ia estruclura clara y for-
mal de Ia metafora estructural; b) se sintiera envuelto en ella a traves 
del contenido de la doctrina tal como esta ilustrado en la metafora; 
y c ) recordara por esta misma atraccion sus detalles. En otras pala-
bras, la metafora estructural es una buena manera de explicar, hacer 
recordar y aceptable al lector algo que es oscuro a la vez que dificil. 
Satisface los tres poderes del hombre. 

Sobre este punto se puede afiadir que esta manera de enfocar 
problemas filosoficos y teologicos esta de acuerdo con algunas de las 
investigaciones que se estan haciendo en estos campos al presente. El 
uso de ejemplos y aiin el tratamiento de distinciones filosoficas en ter-
minos de metaforas es una practica comun en algunos circulos filoso-
fifcos en estos dias, una prueba del valor de Llull como mente aguda 
y como filosofo. 2 9 

Permitasenos terminar, pues, diciendo que, aunque las tentativas 
de Llull en el uso de la metafora estructural no fueron siempre exito-
sas, el principal curso de su pensamiento en esta direccion estuvo de 
acuerdo con el resto de su filosofia. Ademas, que quizas debiera ser 
considerado el predecesor de algunas ideas contemporaneas concer-
niente a formas literarias y especulacion filosofica aunque estas no 
hayan descendido directamente de el. 

J O R G E J . G R A C I A 

T o r o n t o ( C n n n r i u ) 

2 9 E s t a idea, sin e m b a r g o . no es n u e v a . Aiin los filosofos que han t ra tado cons-
c i e n t c m e n t e de s e p a r a r su l e n g u a j e c ientif ico riel f igura l ivo uo lo h a n podido l levar a 
cabo por c o m p l e t o . U n e j e m p l o c laro es el caso de K a n t . V e a el a r t i c u l o de 0 . W . 
T a r b e t , n T h e F a b r i c of M e t a p h o r in K a n t ' s Crilique oj Pure Reason» Journal oj the 
History oj Philosophy 6 ( 1 9 6 8 ) 2 5 7 - 7 0 . 
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