
RAMON L L U L L 

Y LOS ORIGENES DE LA LITEHATLRA CATALANA* 

F E L I X DE LES MERAVELLES DEL MON 

De esta obra, que Llull titulo, exactamente, Llibre de rneravelles 
y que es atin mas conociclo con el nombre de Felix, ninguno de los an-
tiguos e importantes codices que nos lo han conservado en su texto ori-
ginal ofrece indicacion precisa del lugar ni del aho en que lo escribiera 
su autor. Tampoco se lee su titulo al principio, en el explicit ni en nin-
giin otro pasaje textual propiamente dicho: y si algunos de estos datos 
figuran, ya en el comienzo o fin de algiin manuscrito, ya en Ia portada 
de alguna eclicion impresa, debense a los copistas o editores que de co-
secha propia alli los consignaron. La autenticidad del Felix sin embar-
go, como produccion genuinamente Iuliana y por muchos conceptos una 
de las mas caracteristicas del fecundo escritor, se revela a cada pagina 
y esta fuera de duda. 

La afirmacion comunmente admilida cle que Ramon Llull com-
puso el Llibre de Meravelles durante su primera estancia en Paris (1286-
88 ) fiindanla los comentaristas en lo que segiin ellos se deduce de la 
compulsa e interpretacion concordacla de ciertos pasajes mas o menos 
autobiograficos y en vista de los diversos libros del autor que en el 
Felix se citan 3 6. El titulo del libro, en su doble forma, no acude a la 
pluma de Llull sino una sola vez, muchos ahos mas tarde y englobado 
con otros, en un opiisculo suyo de fecha tan posterior como el Liber de 
Fine, cuyos mas antiguos ejemplares latinos (falta el original) lo dan 
por terminado en Montpeller en abril de 1305 3 7 . 

* Vease ESTUDIOS LULIANOS, IX, 1963, 193-206; X , 1966, 171-192; XII , 
1968. 175-200; XIII, 1969 , 133-151 . 

3 6 Son estos: el Llibre dels Angels (t . I. p. 86 de esta edicion), el Chaos ( I , 114 
i II , 2 2 9 ) , el del Gentil ( I , 114, ibid. 52 i II , 6 8 ) . el dels arlicles de la Fe cathblica 
( I . 114, 136 i 1 3 8 ) la Arl Demostrativa ( I . 136, 138 i II , 2 1 0 ) , la Doctrina Pueril 
( I I , 68 y 3 6 2 ) . 

3 7 Libellus de Fine, pars II , edit, Palmae Balear., typ. Raphaelis Moya, 1665 • 
in 8 . " ) . 
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Ya desde muy temprano, casi a raiz de su conversion, habia ger-
-min^do en Ramon Llull la idea de encaminarse «al gran estudi de Pa-
ris» u i ^usca del caudal cle ciencia cle que se sentia falto y necesitado 
para dar toima a aquellos libros con los cuales debia lograrse la con-
version de los mfieies. Estando en Barcelona, de vuelta de sus nume-
rosas romerias con que quiso templar a la vez cuerpo y espiritu para 
la apostolica empresa, creyo llegada la hora de cnderezar sus pasos a 
Paris. Exhortaciones de parientes y amigos, a las que no fue extraho 
San Ramon de Penyafort, disuaclieronle por entonces de realizar su 
intento. Solo unos veinte ahos mas tarde, despues de un silencioso pe-
riodo de incubacion y estudios, de haber escrito libros tan importantes 
como el del Gentil, el de Contemplacio, el Art Major y el Blanquerna, 
logrado la fundacion de Miramar, leido piiblicamente en Montpeller su 
Art Demostrativa y entablado ante la corte romana sus primeras gestio-
nes para el «sant negoci» de la conversion de los infieles; solo entonces 
pudo reahzar su constante anhelo de llegar a Paris y traspasar los um-
brales de la Sorbona. Franqueados le fueron estos, no ya como discipu-
lo, sino como lector o maestro; el canciller de la Sorbona Berthauld de 
Saint-Denys le deparo catedra propia para que en ella diese a conocer 
su nueva Art. Pronto logro notoriedad y fama de innovador, bajo el 
sobrenombre de Raymond Barbe-fleurie, y durante mas de dos aiios 
prolongo su estancia en las margenes del Sena, hasta que regreso a 
Montpeller, una vez vista «la forma del estudi» 3 8. 

En este intervalo, al parecer, y en tales circunstancias fue com-
puesto el Llibre de Meravelles. No tan explicito como al empezar a es-
cribir, ahos mas tarde y tambien alli mismo, el Arbre de Philosophia 
d'amor (Ramon estant a Paris), se nos presenta Llull en el prologo del 
Felix, no designandose por su nombre, sino bajo el velado aspecto de 
un hom, sumido en tristicia e e.n languiment, habitando en estranya 
terra y maravillandose de cuan poco amadores y servidores tenia Dios 
entre las gentes del mundo. En el ambiente de la populosa ciudad, en-
tre la abigarrada turba cosmopolita de estudiantes de la Sorbona y la 
fastuosa corte real de Felipe el Hermoso, doliase el asceta de Randa y 
Miramar de ver quaix morta la verdadera sabiduria, desterrada la ca-
ridad, y de no hallar el antiguo fervor ni la devocion dels temps dels 
apbstols e dels martirs, qui per coneixer e amar Deu languien e mo-

39 
rien» . 

3 8 V. Vida coetania, o. c. 
3 9 V. Obres de Ramon Llull, Felix de les Meravelles del Mon, texto original pu-

blicado e ilustrado con notas y variantes por Jeronimo Rossello, de la Real Academia 
de la Historia y un proemio bibliografico por M. Obrador y Bennassar, t. I, ps. 3. 
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A traves de esas contritas frases con que empieza el libro, adivi-
nase enseguida el espiritu contristado de su autor, ya mas lejano de las 
fervidas esperanzas que enardecian al gran mistico al trazar los pri-
meros capitulos del Llibre de Contemplacio, cuanto mas proximo al 
mortal desalienlo que habia de transfundir, aiios despues, a las pateti-
cas estrofas del Desconort o al prologo de su Arbre de Sciencia, entra-
hable elegia en prosa en la que el constante «agitador» no se recataba 
ya de mostrarse descorazonado y sumido en honda desolacion al ver 
desoidas sus exhortaciones y sus nobles planes fracasados: 

«Senyor En monge, lonc temps he treballat a encercar veritat per 
unes maneres e per altres, e per la gracia de Deu son vengut a fi e a 
coneixenga cle la veritat que tant he desirada a saber, la qual he po-
sada en mos llibres; e son desconortat, car no pusc aportar a fi go que 
tant he desirat, en que he treballat X X X anys ha passats; e encara car 
mos llibres son poc presats, ans vos dic que molts homens me tenen 
per fat car m'entramet d'aital negoci, no son en volentat de fer aqueix 
llibre de que em pregats, ni altre; ans propos d'estar en ma tristicia 
desconortat» 4 0. 

No dejaria de influir en semejante estado de animo la frialdad con 
que fue en un principio recibida su Art en la Sorbona y el escaso fruto 
obtenido en su ensenanza, natural consecuencia del inusitado metodo 
con que exponia su doctrina, tan diverso del usual y entonces en boga. 
Les resultaba a los escolares «trop soptil ad entendie» 4 1 aquella nueva 
Art General con su peculiar tecnicismo, su juego de predicados y sus 
miiltiples figuras esquematicas de numerosas «cambres» o casillas; di-
ficultad que inclino al autor. poco despues, a refundirla y abreviarla, 
reduciendo a cuatro las dieciseis figuras primitivas, para simplificar 
su estudio y comprension 4 2. 

Pero cada decepcion en la ensefianza y divulgacion de sus trata-
dos sistematicos impulsaba el inagotable ingenio de su autor a com-
poner otros libros de mas llana comprension, de indole mas literaria, 
que no venian a ser sino consecuencias o exposiciones populares de la 
doctrina misma, de la filosofia primera 4\ 

Alli donde la ariclez silogistica del filosofo hallaba impracticable 
u obstruido el camino, abriase paso el poeta, el narrador magistral, con 

4 0 Obres de Ramon LIulI, Arbre de Sciencia, transcripcid directa amb proleg, va-
riants i notes dels mes antics manuscrits pcr Salvador Galmes. Palma de Mallorca, 191. 

4 1 Ibid. 
4 2 E aqui ordona e feu un altrc llibre, lo qual apella Uarl de Irobar verifat, e 

aiximateix redui en tots los altres llibres les xvj. figures a quatre, per amor de la fra-
gilitat humana.. . (Vida coetania, o, c , p. 

4 3 V. Menendez Pelayo, discurso citado. 
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todas las galas de una inventiva nunca exhausta y los primores de un 
estilo movido y pintoresco. Asi, tras la breve lectura publica de la abs-
trusa Art Demostrativa en Montpeller, compone alli el relato noveles-
co del Blanquerna, «espejo fiel de la sociedad catalana de su tiempo» 4 4. 
A su fracasada labor didactica en la Sorbona le sigue el amenisimo 
Felix de les Meravelles del Mon. A la lectura de YArt Inventiva y de la 
Taula General suceden el poema dramatico Desconort, los mil relatos 
alegoricos y parabolas del Arbre exemplifical, el Cant de Ramon y el 
copiosisimo Llibre de Proverbis. Donde no puede aportar al anhelado 
fin su proposito de «fer gran be per manera de saber», se afana en lo-
grarlo «per manera d'amor». Donde no le abre paso franco la augusta 
verdad, recurre y se encomienda a la belleza amiga, como mas asequi-
ble y complaciente introductora. Del abstracto y sutil razonamiento es-
peculativo, desciende a la metafora plastica, al ingenioso apologo, al 
ejemplo o semblanca vulgar, para herir el entendimiento y mover la vo-
luntad de doctos e indoctos. 

El Felix es el ejemplo mas anliguo, en las literaturas de nuestra 
peninsula, de la novela seriacla, del roman a tiroirs, en la que un epi-
sodio central sirve de pretexto al autor para escribir las mas variadas 
narraciones. En el Felix, cada una cle las personas que encuentra el pro-
tagonista en su peregrinaje por el mundo, cuenta su historia, apologo o 
parabola para responder a sus preguntas. En sustancia, el Felix es una 
enciclopedia en forma novelada, en la que el autor trata de todos los 
conocimientos de su tiempo: teologia y filosofia, moral y politica, fisica 
y astronomia, cosmologia y meteorologia, zoologia, botanica, minera-
logia, etc. 

Pero la forma novelada, aunque siempre en funcion de la finalidad 
dialectica, tiene en el libro tal volumen y tal importancia, que en gran 
parte de su extension llega a superar en interes el aspecto enciclope-
dico y doctrinal de la obra. En el conciso prologo aparece ya esbozado 
el asunto y plan del libro, con las diez partes o tratados que compren-
de. Enviado el joven Felix por su padre a andar por el mundo, admi-
rando sus maravillas y a la vez maravillandose de la ausencia de de-
vocion y de caridad entre las gentes apartadas de amar, conocer y Ioar 
a Dios, cumple obediente el mandato. Y errante por bosques y yermos, 
por montes y llanos, por ciudades y castillos, preguntando lo que igno-
ra y refiriendo lo que sabe, arrastra riesgos y fatigas, para que a Dios 
sea tributada la debida honra y reverencia. 

Estas andanzas y peregrinaciones de Felix y sus encuentros y lar-

Menendez Pelayo, ibidem. 
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gas platicas con disertos anacoretas, con filosofos y escolares, principes 
y burgueses, pastores y hasta hembras mundanas y otros personajes del 
mas variado estamento, forman el contenido de las diez partes en que 
aparece dividido el Llibre de Meravelles y donde sucesivamente, por 
analogias y semblanzas, se trata de Dios y de los Angeles, del Cielo y 
los Elementos, de las Plantas, Metales y Bestias, del Hombre en su do-
ble naturaleza corporal y psiquica, y finalmente del Paraiso y del In-
fierno. Esta frecuente forma alegorica se extrema alguna vez hasta apli-
carla al nombre de las personas que en la accion intervienen. Asi se 
observa en el singular episodio de los dos viandantes En Pocmhopreu 
y En Quemdiriahom; personificaciones respectivas de la abdicacion del 
amor propio y del vanidoso miramiento al que dirdn de las gentes 4 5. 

Tan diversa como su asunto es la extension material de cada una 
de estas diez partes. Mientras en algunas no se extiende aquella a mas 
de doce o quince paginas, la 8 . a (copiosa exposicion antropologica) 
llena por si sola mas de la mitad del libro. Las materias en ella expli-
cadas apenas guardan conexion con los sucesos que a Felix le ocurren. 
Interrogador y a la vez narrador sempiterno, nunca abandona su idea 
fija de maravillarse a cada paso y por cualquier pretexto, no solo de 
los hechos y aventuras que le acontecen, sino de los razonamientos, dis-
cursos y pareceres que oye. Lo cual ha sugerido a un critico frances la 
observacion de que «le livre devrait s'appeler, plutot que livre des 
merveilles, livre des emerveillements ou des etonnements» 4 6. 

En la primera parte «la qual es de Deu», el encuentro incidental 
de Felix con una paslora, «una azalta pasloressa», sirve ya de pretexto 
para entrar en materia teologica, razonando el mancebo con un ermi-
taho sobre la existencia de Dios, y seguidamente acerca de su unidad, 
trinidad y localidad, y sobre la creacion del mundo. Comienzan a me-
nudear las parabolas y los breves relatos alegoricos que con profusion 
inagotable se multiplican y entrelazan hasta el fin del hbro. Tras el 
facecioso lance de la jolla fembra, repleto, como tantos otros, de co-
medida y fina satira contra los relajados habitos de la epoca, y del 
otro incidente sobre el pecado carnal (tema frecuente en los libros de 
R. Llull) , sobreviene el encuentro de Felix con el ermitaho Blanquerna, 
cuya inesperada reaparicion en este libro sorprende gratamente al lec-

4 5 V. el Proemi de la parte 8.", t. I I , p. 3 del Felix en la edicion citada de Ias 
Obras completas. 

V. Hist. Litter. de la France, t. X X I X , p. 349. Por lo demas el germen de 
esta idea fija del meravellar-se a todo evento y sin cesar hallase en distintos: pasajes de 
otros libros lulianos muy anteriores al Felix y seiialadametne eo el de Contemplacio 
(Cap. 101, v. 25 y 2 6 ) . 
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tor que antes hubiere saboreado la ejemplar e interesantisima historia 
del liijo de Evast y Aloma. En el coloquio de Blanquerna y Felix sobre 
la encarnacion y la pasion, la Virgen Maria, los profetas y los apostoles, 
aplica el autor, segun costumbre, a la solucion de las cuestiones el me-
todo dialectico de su Arl, el constante argumento basado en la concor-
dancia o la oposicion de cualidades, e insiste en la conveniencia y 
posibihdad de demostrar la religion cristiana y sus misterios con argu-
mentos filosoficos, «per rahons necessaries», para convencer a los des-
creidos y convertir a los infieles, y a esle fin reproduce en su apoyo 
el relato de aquel rey sarraceno que murio en el error porque un in-
docto fraile, mal pertrechado de tales argumentos, a vuelta de probar-
le la falsedad de la creencia islamita, no acerto luego a demostrarle po-
sitivamente las verdades fundamentales de la fe cristiana. 

Los cuatro capitulos que componen la segunda parte (Dels Angels) 
tocan sumariamente a las cuestiones de realidad, existencia, intelecto y 
palabra de angel. La tercera, mas breve todavia, comprende tan solo 
dos capitulos, en los cuales se trata dei «cielo empireo» y del firma-
mento. 

De las tres partes siguientes —disquisicion naturalista acerca de 
los Elementos, las Plantas y los Metales— podemos entresacar curio-
sos datos comparativos acerca del estado en que se hallaban a la sazon 
las ciencias fisico-quimicas, indicadoras del grado de ilustracion que 
R. Llull en ellas alcanzara, partiendo de las ideas en su siglo admiti-
das sobre la generacion, corrupcion y virtudes de los cuatro elementos 
—fuego, aire, tierra y agua—, sobre las propiedades de metales y 
plantas y las causas de los fenomenos atmosfericos. No pasan inadver-
tidos el ameno capitulo de la batalla entre los hijos del Rey, el de la 
contienda entre el hierro y la plata —que se resuelve a favor del pri-
mero—, el del hierro y del iman, donde se consigna como cosa ya sa-
bida el hecho de que «Vazamant Im virtut per la qual Vagulla (la bru-
jula) se gira a la tramunlana e a migjorn», lo cual viene a echar por 
tierra el entusiasmo credulo del P. Pasqual y de los demas que gratui-
tamente atribuyeron a R. Llull no solamente la invencion de la brii-
jula 4 7 , sino tambien la del acido nitrico, del aguardiente, e t c , y final-
mente el capitulo dedicado a la Alquimia, cuyo contenido bastaria 
—aun en defecto de otros textos y pasajes probatorios— para concep-

4 7 V. Descubrimiento de la aguju ndutica, de la situacion de la Ameriea, del 
Arte de Navegar, y de un nuevo metodo para el adelanlamiento de las artes y ciencias; 
Disertacion en que se manijiesta que el primer autor de todo lo expuesto es el B. Ray-
mundo Lulio, Mdrtir y Doctor Iluminado... Su autor el R. P. Mtro. D. Antonio Ray-
mundo Pasqual, cisterciense. Madrid, en la impr. de Mn. Gonzalez, 1789, I vol. in 4 .° . 
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tuar cuan infundado ha sido el empeho de sostener que R. Llull pres-
to credito a la transmutacion o persiguiera como otros el problema de 
la piedra filosofal, escribiendo sobre materia hermetica numerosos tra-
tados, que la critica ha rechazado por evidentemente apocrifos. 

Al lado del interes cientifico que ofrece el Felix en las citadas par-
tes, tienelo aun mayor y muy marcado en la historia literaria la parte 
septima, intitulada Llibre de les Besties, que apenas sin trabazon ni en-
lace aparece interpolada en el de Meravelles a manera de episodio. El 
calificativo de Llibre que le da el propio autor, como el proemio y el 
explicit con que lo encabeza y concluye, no menos que la indole y es-
tructura especiales del asunto que desarrolla, denuncianlo claramente 
como libro compuesto aparte e incluido luego en el Felix, del mismo 
modo — y hasta con menos ilacion y sutura mas perceptible— con que 
el de Amic e Amat y el Art de Contemplacio fueron intercalados en el 
Blanquerna. 

Ya el perspicaz instinto de Menendez Pelayo sehalo a los estudio-
sos el Llibre de les Besties como la unica forma espahola conocida has-
ta ahora de la inmensa epopeya satirica de la Edad Media. el «Roman 
de Renart» 4 8 , objeto de tantos comentarios y estudios en la literatura 
historica francesa y del cual R. Llull pudo conocer algun traslado de 
los que en su tiempo ya se habian difundido y se leian o recitaban en 
tierras de Provenza y Cataluha. La circunstancia de emplear R. Llull 
el nombre frances de Renard y no el nombre catalan Volp (vulpeja) 
nos inclina ya a aceptar por anticipado una influencia francesa mas 
importante que la que en principio admite Menendez Pelayo. Otra 
cuestion paralela es la que suscita la comparacion entre el Llibre de les 
Besties y su filiacion o parentesco con los antiquisimos repertorios de 
relatos y apologos de procedencia indostanica, persa o arabe, especial-
mente el Pantchatantra y el Kalila e Dimna con sus numerosas versio-
nes, retraducciones, imitaciones y compendios que penetraron en los 
paises occidentales de Europa mucho antes del siglo X I I I . Entretenida 
y dificil resulta la labor de compulsa para deslindar la parte de origi-
nalidad y la de imitacion o arreglo que corresponda a R. LIull en la 
composicion de este Bestiari, especialmente en la nutrida serie de apo-
logos que en el mismo incluyo, la mayor parte de los cuales —como 
Lo simi e 1'alduf, Lo c.orb e. la garlanda, L'agro e el cranc, Lo papagai, 
Lo simi e la lluerna-— pasaron de las referidas compilaciones al Llibre 

4 8 V. el prologo de la reimpresion castellana del Blanquerna. Madrid, 1881-82. 
2 vol. in 8.°. 
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de les Besties con todo el sabor y colorido caracteristicos de las anti-
guas fabulas y consejas orientales. 

Para llevar a cabo tal estudio no podra prescindirse de tener muy 
en cuenta y a la vista las mas estimables y completas ediciones criticas 
de aquellos textos originatios y entre sus miiltiples versiones las dos pri-
mitivas castellanas del Libro de Kalilct e Dimna; la de mediados del 
siglo X I I I , hecha sobre la traduccion latina del judio converso Juan de 
Capua, bajo el titulo de Exemplario contra los enganos y peligros del 
mundo, y la otra aun mas antigua, mandada hacer por D. Alfonso el 
Sabio siendo todavia infante 4 9. Ociirrele al investigador inquirir hasta 
donde sea posible si LIull compuso aquel relato por voluntad e inicia-
tiva propias, o acaso por indicncion de la reina Juana de Navarra, es-
posa de Felipe el Hermoso. o de la madre de este Isabel de Aragon, 
hija de Jaime el Conquistador, y hermana, por tanto, de Jaime TI de 
Mallorca. 

La parte octava (De l'Hom), mas extensa ella sola que todas las 
restantes, comprende en sus 72 capitulos una minuciosa y prolija ex-
posicion psico-fisiologica del ser humano, donde Llull reproduce, co-
menta o amolifica multitud de materras va tratadas en su magno Llibre 
de Contemplacio y en varios otros anteriores al de Meravelles. No cabe 
aqui enumerar uno por uno sus capitulos mas salientes. Basta indicar 
la interesantisima pagina descriptiva del Llibre de plasent visio (cap. 
X I V ) que nadie Dodra leer sin encandilarsele los ojos y lamentar en el 
alma la perdida de tan peregrino libro, uno de cuyos ejemplares exis-
tia aun a Drincipios del sielo X V I . teniendo aiin la suerte de noderlo 
hoiear el maestro Joan Bonllabi. sestin expresamente afirma en su Epis-
tolfl proemial publicada en la edicion del Blanquerna de 15?1 5 0 . 

Diez son los codices, que sepamos, donde esta contenido el texto 
original del Llibre de Meravelles. De tres de ellos pudo dar noticia y 
directa transcrincion don Mateo Obrador Bennassar por haberlos oiea-
do y comoulsado, teniendolos a la vista para la edicion del vol. TTT de 
las Obras de Ramon Llutt que iniciara don Jeronimo Rossello. Los siete 

4 5 Imnrimiiise el Exemplario por vez primera en Zaragoza en 1493: un vol. fol. 
menor con crabados en madera. La otra version. rontenida en dos codices escurialenses, 
nuedo inedita hasta oue en 1860 la saco a Iuz. precedida de extenso estudio. D. Pascual 
de Gayansos en susEscritores en prosa anteriores al siglo XV ( t . 51 de la Biblioteca 
Je AutT-r* "^rf^oles pub'icada por Rivadeneyra. Excelente edicidn critica de cLos cinco 
libros» es la de T. Benfey: Pantschatantra... Leizig. 1859. 2 vols:, in 8.°. Hay otra 
edicidn francesa posterior: Pantchatantra ou les rinq tivres par E. Lancerau. Paris. 
impr. Nationale, 1871. 1 vol. in 4.°. 

5 0 «Quant mes s'admirarien... si vessen lo Libre de ptacila visione sobre la sagra-
da scriptura. tot storiat qual es a mil marauclles... 
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restantes, dispersos en Bibliotecas extranjeras, le fueron conocidos solo 
de referencia. 

Entre los de fecha cierta y mas antigua figura el que fue transcri-
to y acabado en Barcelona en 1367. Forma un volumen de 233 hojas 
de papel verjurat, escritas en cursiva a doble columna, y cuyo explicit 
dice: Aquest llibre apellat ffelix de les marauellyes fo fscrit e acabat en 
Barcelona diffapte a ,lx. dies de Janer del any de la nat. de nre. Senyor 
MCCCixvij. En buen estado de conservacion y solo levemente mutila-
do , nos da un antiguo texto, posterior no mas de medio siglo a la 
muerte de Llull, y pudo muy bien ser copia directa de alguno de los 
primitivos ejemplares. A juzgar por la firma puesta en su primer folio, 
pertenecio a un poeta mallorquin de principios del siglo X V I I I — P e r e 
Jordi Rossinyol—. Ultimamente lo poseia don Jeronimo Rossello, y 
ahora, por generoso donativo de la familia de este, ha pasado a enri-
quecer los fondos de la Sociedad Arqueologica Luliana. 

De mediados del siglo XV es otro codice no menos estimable, cu-
yo explicit lo da por escrito y terminado en Vilafranca en 1458. Cons-
ta de 141 folios, tambien de papel verjurat, y escritos a dos columnas. 
Los 128 primeros contienen un traslado integro del Felix, concluyendo 
al final: «Qui scripsit scribat, semper cum Domino viuat amen. Aquest 
libre es apellat libre de marauellas: fo scrit e acabat en Vilafrancha 
dimecres a XXV dies de Janer any MCCCCLviij. En el mismo folio co-
mienza de igual letra una copia del Llibre de Intencio, hasta el 139, 
donde concluye: Sit laus et gloria Xpo amen. Fuit perfectus anno 
MCCCCLviij. Deo gras. Formando parte del supradicho donativo, con-
serva actualmente este codice la Sociedad Arqueologi.ca Luliana. 

En la mermada coleccion de los que existen en el Colegio de la 
Sapiencia hallo el Sr. Obrador otra copia del Llibre de Meravelles, he-
cha en el primer tercio del siglo XVI I (1633 ) por Gabriel LIull, for-
mando un vol. de 186 hojas de papel en folio, encuadernado en per-
gamino, en cuya segunda guarda anterior se lee: Lo pnt. libre es de 
Gabriel Lull, y al pie: Nunc Dni. Bartholomei Burguera pri, y en el 
fol. 1, de letra posterior: De los Capuchinos de Mallorca, y a continua-
cion: Comence lo libre de mercuelles apellat Felix lo qual feu mestre 
Ramon Llull. Prolech. Er tristicia... etc. Al final reproduce casi tex-
tualmente el mismo explicit del referido codice de 1367, y a reglon 
seguido ahade: A laor y gloria de nostre. Senyor Deu Jesu Xrist Y DE 

5 1 Faltanle los primitivos folios 1 y 2, suplidos por otros euatro de papel mas del-
gado y letra mas moderna. Contienen un indice del libro los dos primeros y el pro-
logo y parte del cap. T los 3 y 4. Falta ademas el fol. 129. 
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LA INMACULADA CONCEPTIO de nostra Dona Sancta Maria sem-
pre verge fo acabat de copiar lo pnt. libre de mereuelles per mi Ga-
briel Lull, en lo Architt superior de la casa de la Juraria de la Univl. 
y Regna de Mallorcha als X de Setembre del any de nat. de nostre Se-
nyor MDCxxxii. 

La leccion de este manuscrito que concuerda casi siempre literal-
mente, salvo algunas formas modernizadas, con la del codice barcelo-
nes de 1367, hace sospechar si este seria el que sirvio a Gabriel Lull 
de original, como perteneciente en aquella fecha al mentado Archivo de 
la Juraria de Mallorca . 

Codice existente, segun Rossello, en la antigua Biblioteca del Con-
de de Ayamans, del siglo X V I I , de 242 paginas en foleo, cuyo incipit 
dice: Comenca lo libre de merevellas apellat ffelix lo qual feu mestre 
Ramon lluyl. Y el explicit:/n die nominis Jhu. die 14 Januarii trans-
criptus fuit a Joanne Literes fratre minorum observantiae anno a nat. 
Dni. 1634. Sigue el indice de la obra. Hay algunas expresiones moder-
nizadas. 

Otro codice en catalan, de letra del siglo X V I I , existente en la 
Biblioteca de don Jose M. Quadrado, que despues de su defuncion 
paso a poder de don Marcelino Menendez Pelayo, en virtud de legado 
testamentario. 

La Bibhoteca Vaticana posee un codice trecentista, bellamente 
miniado, registrado bajo el numero 9443, en el cual se contiene una 
version, o mejor, una variante del Felix en catalan-provenzal. Hallase 
la descripcion particularizada de este codice en la Rivista di Filologia 
romanza ( I I , 117) y resulta utilisima la comparacion de ciertas formas 
de lenguaie de su texto que, por ser casi coetaneo de R. Llull. le dan 
especialisimo interes para una edicion critica definitiva del Felix. 

No menos importante es el registrado con el numero 595 de los 
codices espanoles que posee la Biblioteca Real de Munich y que con-
tiene una copia integra del Felix, hecha en el siglo XIV 5 3 . 

El Catalogo de Munich registra todavia un tercer manuscrito ca-
talan, numero 612, que es otra copia del Felix, hecha en el siglo X V I I , 
sobre un texto antiguo distinto del que ofrece el numero S9554. 

En el manuscrito num. 599 de dicha Biblioteca, hallase una trans-
cripcion de la parte segunda (Dels Angels) de letra del siglo X V 5 5 . 

5 2 Despues tlc un fndice de riibriques del libro. sigue en la postrer hoja un himno 
a R. LIull en saficos latinos. 

5 3 V. su Catalogo de mss. esp. y la Hist. Litter. rle 1a France, t. X X I X , p. 345. 
54 Id., ibid. 
55 Id., ibid. 
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Finalmente, el manuscrito adicional mim. 16.428 del Museo Bri-
tanico es una copia del Llibre de Meravelles fechada en 1386, y con-
corde con el mismo texto primitivo que sirvio para el codice num. 595 
de Munich, aunque se observa generalmente en ella mayor correccion 
grafica 5 6. 

A esta enumeracion de textos originales del Felix corresponde aha-
dir la de sus traducciones de que se tiene noticia: una italiana del siglo 
XV, otra francesa de igual epoca, la castellana del siglo X V I I I , y final-
mente una version latina, de cuya existencia quedan tan solo indicios, 
fehacientes al parecer, pero cuyos ejemplares se han perdido. 

Contiene la traduccion italiana del Llibre de Meravelles un codice 
de la Biblioteca Marciana de Venecia (siim. 109, class. II del catalogo) 
de ultimos del siglo XV o principios del XVI — 2 7 0 hojas de papel, 
escrito en diferentes letras y acaso en diversas epocas— y llevando este 
titulo *Raimondo Lullo: il Felix in lingua italiana. Comienza: Dio in 
toa virtu, bonta —incominzia il libro dei meraveglie— chiamato Felix. 
Y concluye: E lo abate e lo conuento ordinario che per tuti gli tempi 
fusse in quello monasterio UNO MONACHO che hauesse quello officio 
e hauesse nome Felix. Deo gratias. A juzgar por su estilo, formas y gi-
ros de lenguaje, creemos que tal traduccion hubo de hacerse sobre un 
texto original catalan, mejor que sobre una version cualquiera en otro 
idioma. 

Tambien hecha directamente sobre el original parece ser la traduc-
cion contenida en el codice frances mim. 189 de la Biblioteca Nacio-
nal de Paris bajo el titulo de Livre. de Merveilles. Sobre la importan-
cia de ambas versiones italiana y francesa insistimos en lo que respecto 
a la variante provenzal dejamos indicado. 

A mediados del siglo X V I I I , que tan fecundo fue para Mallorca 
en la publicacion de obras lulianas (aunque casi siempre incorrecta-
mente traducidas), imprimiose en Palma una version castellana ano-
nima del Felix51. Bover atribuye esta traduccion al P. Luis de Flandes, 
capuchino, y su lectura y cotejo con el original muestran la poca habi-
lidad de que adolece en la interpretacion de diversos pasajes, no que-
dando compensada por la pulcritud ni elegancia del estilo; achaque 
harto comiin en los traductores de la epoca. 

5 6 Catalogue oj the Muscripts in the spanish language i the British Museum by 
D. Pascual de Gayangos: London, 1875-93, 4 vol. in 4 ( t . I, p. 9 7 ) . 

5 7 Libro Felix o Maravillas del Mundo, compuesto en lengua lemosina por el 
Ilmo. Dr. Maestro y Martyr el B. Raymundo Lulio Mallorquin y traducido en espafiol 
por un Discipulo... Con licencia: En Mallorca, aiio 1750. En la oficina de la Viuda 
Frau, impresora de Ia Rl. Audiencia, 2 vols. en 4. 
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El linico dato que tenemos, indicador de la existencia de una ver-
sion latina del Felix hallase en esta edicion de 1750, donde hace cons-
tar el P. Jaime-Antonio Fluxa en su «Recto juicio y justa aprobacion» 
( I , 1 0 ) , que «este libro, como los demas, lo compuso en su lengua 
nativa lemosina nuestro adorado Beato Ravmundo; y aviendoseme en-
tregado traducido en dos idiomas, es a saber, castellano y latino, a 
desvelos de peritas plumas. segiin tengo entendido por fidedigna rela-
cion.. . , seguida por los traductores la santa llaneza del estilo del Vene-
rado Author.. .», etc. Lo cierto y positivo, pero, es que tal traduccion 
latina, sea cual fuese y de quien fuese, quedo inedita. 

La primera edicion original del Felix se estampo en Mallorca, pa-
ra la clasica Biblioteca Catalana, que fundo, dirigia y publicaba desde 
1872, en Barcelona el insigne poligrafo D. Mariano Aguilo y Fuster. 
A la empresa cooperaron D. Jeronimo Rossello preparando el texto y 
dirigiendo la impresion. Tomando por base como mas autentico y pri-
mitivo texto el del codice barcelones de 1367, se abstuvo de anotarlo 
y limitose a apuntar a pie de pagina laconicas variantes tomadas del 
codice de 1458 o de otro mas moderno —probablemente del de la 
Biblioteca del Conde de Ayamans—, linicos que al parecer tuvo a la 
vista. A semejanza de la edicion castellana de 1750, dividio Rossello 
la suya en dos tomos, y cuando solo faltaban los postreros pliegos para 
terminarla, auedo esta en suspenso y truncada hacia el fin. Afios mas 
tarde, iniciada por Rossello en 1886 la nublicacion de las Obras de Ra-
mon Llull, emoezo a reimprimirse el Llibre de Meravelles, quedando 
tambien truncada la edicion cuando bien poco faltaba para terminarla. 
Completola D. Mateo Obrador en 1903, corrigiendo falsas lecciones y 
frases inexactamente transcritas. 

Apenas hallamos relacion o catalogo alguno de obras lulianas, don-
de no figure con uno u otro titulo, en latin o en vulgar, el Felix de Me-
raveUes del mon, a veces con el aditamento de sefialarlo como insigne 
entre los demas del propio autor, et valde commendatus. 

En el primitivo catalogo de 1311 y en el de Ch. de Bouvelles de 
1514, que lo copio casi a la letra, vemoslo continuado bajo el titulo 
de Liber de Mirabilibus; y en el valenciano de Alonso de Proaza, a 
reglon seguido del tratado de Placita Visionc, inscribese el Liber de 
Mirabilibus Orbis, aliter Felix, ubi predictus liber multum commen-
datur. 

El franciscano Wadding en su catalogo luliano metodico coloca 
el Felix en la seccion de Libri quodlibetales seu variarum rerum; ano-
ta su comienzo, que debio de leer en algiin codice original, en esta 
forma: Liber de mirabilibus coeli el mundi: «En tristitia e en llangui-
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ment», y en la misma seccion, no mucho mas abajo, repite: Liber de 
mirabilibus orbis dictus Felix, et valde commendatus: «In tristitia et 
languore». Salzinger lo continua tambien en la primera parte de su 
catalogo (Libri speculativi) con el titulo de Liber Felix, seu de Mira-
bilibus Mundi; el P. Pasqual en sus Vindiciae Lullianae y en la Vida lo 
clasifica entre los libros morales y en el catalogo cronologico le asigna 
la fecha de 1286, dandolo por escrito en Paris; y en una u otra de 
estas formas vemoslo continuado en los demas catalogos modernos. 

Es de notar que en el primer periodo de propaganda y difusion 
luliana, o sea en los siglos X I V y X V , escasean extraordinariamente 
las citas y referencias al Llibre de Meravelles. Desde su mencion en el 
Libellus de jine (1305) que como unica en los textos de Llull anota-
mos, hasta el breve encomio que Mn. Bonllabii le dedico al estampar 
por vez primera el Blanquerna en 1521, apenas se halla del Felix mas 
noticia que la escueta insercion de su titulo en los catalogos. Gracias 
tal vez a una afortunada casualidad. tuvo la suerte de escapar a la 
censura inquisitorial de Fr. Nicolas Eymerich, pues no vemos conti-
nuado tal libro entre los veinte que como hereticos tacho el autor del 
Directorium. Mas si en la segunda mi fad de la XIV centuria pudo sal-
var inmune el riesgo de la condenacion, no se vio exento, cuatro siglos 
despues al salir impreso nor vez primera ( 1 7 5 0 ) , de que la aneja in-
quina sehalase en su texto proposiciones suspectas: y todavia hubo 
de rebatir los ataques lanzados en el libelo antilulista La verdad sin 
rebozo que en Mallorca entonces circulo, la nunca exhausta pluma del 
celoso P. Pasqual, acerrima propugnadora de la ortodoxia luliana 5 8. 

Es de notar que el Felix, lo mismo que el Blanquerna y el L. de 
Contemplacio y otros como el Gentil y el Llibre de Santa Maria y los 
oocos mas que en definitiva han d" dejar asegurada la inmortalidad 
literaria de R. Llull y se consideran hoy como sus mas preciadas joyas. 
fueron en general preteridos y poco menos que olvidados fefecto del 
gusto y preferencias de epoca). precisamente cuando los mas exalta-
dos lulistas, al prodigar sus apologias y enconar las eternas polemicas 
con los dominicos y marrells exaltaban hasta las nubes las sistematicas 
Ars Magna, Ars Demonstrativa, Ars Inventiva, Ars Brevis, Ars Gene-
ralis Ultima y demas tratados abstractos o sutilmente metafisicos que 
despues quedaron a su vez en el olvido y que, en sentir de muchos, 
seria vano empeho querer textualmente resucitar y con fines didacticos 
volver a poner en boga 5 9. Y contrariamente, a medida que nos alejamos 

5 8 Vindiciae Lullianae: IV, p. 574 a 588. 
5 9 Menendcz y Pelayo. Discurso citado. 
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de los siglos en que la controversia teologica absorbio y caldeo tantos 
cerebros, tienense en mas estima y son leidas y estudiadas con mayor 
ahinco las obras lulianas de indole mas artistica que cientifica, y los 
destellos que proyectan alumbran y redimen de la oscuridad los vie-
jos tratados escolasticos que tan leidos y comentados fueron en las an-
tiguas catedras y escuelas. 

Cuando al promediar el pasado siglo se inicio en Cataluha, Valen-
cia y Mallorca el renacimiento de la literatura regional, coincidieron 
con aquel esfuerzo de reconstruccion literaria los nuevos estudios refe-
rentes a R. Llull y a sus obras, tan copiosas e insignes como a la sazon 
olvidadas. La erudicion germanica no tardo en dirigir su vista escru-
tadora a la legendaria figura de R, Llull y a los dispersos codices que 
guardaban la prodiga labor de su poderoso ingenio, y Adolf Helfferich, 
al trazar su magistral monografia Raymund Lull und die Anfange der 
Catalonischen Literaturm coloco al autor del Felix y del Blanquerna en 
el lugar que en rigor de justicia le pertenecia, como primer poeta y 
filosofo original en su vulgar lengua nativa. 

Por aquel tiempo comenzaba D. Jeronimo Rossello sus pesquisas 
y estudios lulistas, cuyo primer fruto fue la publicacion de las Obras 
rimadas, con cuya labor alternaba la de reunir materiales para su fu-
tura Bibliografia Luliana. Al prepararla y escudrihar los codices y vo-
lumenes que hubo a mano, llamole fuertemente la atencion el Llibre de 
Meravelles, al cual atribuyo de momento importancia y merito mayores 
que a las demas obras lulianas. Asi lo consignaba en la nota critico-
bibliografica que a titulo de ignorada pagina inedita insertamos a con-
tinuacion, textualmente copiada de su minuta autografa: 

«Estc es quizas (el Felix) el libro mas curioso y notable de nues-
tro autor, puesto que en el no solo agoto los recursos de su raciocinio 
como filosofo y moralista sino tambien el caudal de su imaginacion co-
mo poeta.. . , cristiano por su pensamiento, si bien arabigo por su ex-
posicion y metodo». 

Ahos despues de publicado el mentado trabajo de Helfferich, otro 
filologo romanista, Konrad Hofmann, hacia un detenido estudio com-
parativo de los codices del Felix existentes en Munic, publicando el 
texto original del Llibre de les Besties, bajo el titulo de Ein Katalan-
isches Thierepos, von Ramon Llull, seguido de su traduccion alemana 6 1. 
Como complemento de esta edificion de Hofmann, publico luego G. Sol-

6 0 Berlin, Springer, 1858. 1 vol. in 4. pp. 113 y sqs. 
6 1 Miinchen, 1872, I vol. in 4. (Tnserto en Ias Memorias de la Real Academia 

de Ciencias de Baviera, de las cuales se hizo una tirada aparte. 
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dan las variantes que del Felix ofrece el codice trecentista del Museo 
Britanico 6 2. El conjunto de ambos trabajos constituye un estudio filo-
logico altamente apreciable. 

Una de las resefias criticas mas extensas, y puede que de las mas 
exactas referentes al Felix hallase en el tomo X X I X de la Histoire lit-
teraire de la France, formando parte del copiosisimo estudio que a la 
vida y obras de R. Llull en aquella obra se dedica 6 3. Califica al Felix 
como una de las mas interesantes obras que brotaron de la fecunda ins-
piracion de R. Llull; resena las diez partes en que va dividida; tradu-
ce el prologo y algtin otro fragmento sehalando en aquel cierta aparen-
te incongruencia —que hubiera desvanecido una mas atenta lectura del 
texto original— y transcribe el pasaje final de la version francesa con-
tenida en el codice del siglo XV antes citado. Nota que el Llibre de 
Meravelles como especimen de la novela religiosa y del genero que, 
aphcando una frase peculiar del arte dramatico, podria calificarse de 
roman a tiroirs, no es invencion luliana original y sin precedentes, pues 
de tal genero ofrecen sendas muestras la celebre leyenda de Barlaam y 
Joasaph, dimanada en gran parte de tradiciones budistas, y la narracion 
indostanica de Kalila y Dymna, que el autor del Felix hubo de conocer 
en alguna de sus numerosas formas o versiones arabigas. Observa el 
parentesco o identidad de origen que acusan, dentro de su diverso 
asunto, el Blanquerna y el Felix, coincidiendo en espiritu y tendencias, 
no menos que en estilo y lenguaje; pero incurre en el error al extremar 
aquella paridad hasta el punto de afirmar que en ambos libros incluyo 
Llull adrede un niimero exactamente igual de apologos. Con mayor 
precision discute y puntualiza el grado de originalidad o la evidente 
procedencia de varios de aquellos apologos, que el autor denomina 
semblances, atribuyendole como de cosecha propia y sin haherlos reco-
gido del acervo popular o de los sermonarios de su tiempo, la mayoria 
de ellos, exceptuada tan solo buena parte de los incluidos en el Llibre 
de les Besties, cuya fuente de origen halla y senala en el Kalila y Dym-
na, en las «Mil y una noches» u otras parecidas compilaciones orientales. 
Indica finalmente la identidad de algiin apologo del Felix con tal o 
cual otro que la leyenda medieval puso en boca de Ricardo Corazon de 
Leon, o con los que aprovecho posteriormente La Fontaine para argu-
mento de algunas de sus fabulas, y por lo que hace a los contenidos en 
la Septima Parte, reconoce a Llull el doble merito de haberlos sabido 

6 2 V. en el Jahrbuch jur romanische un englische Sprache und Literatur. Leipzig, 
1874. t. X I I I , pags. 386 a 380. 

6 3 Histoire Litteraire de la France (por MM. Littre. Haureau, Renan, Gaston 
Paris y Leop. Delisle), t. X X I X . Paris, 1885. 

97 



178 G. COLOM FKHHA 

revestir de una forma ingenua y clara y haber sido el primero que los 
dio a conocer en una lengua vulgar europea. 

No cabria aqui, sin incurrir en prolijidad, aducir ni extractar todo 
lo que en monografias especiales y en modernos tratados de historia 
literaria se ha escrito, referente a esta obra luliana, no siempre con 
maduro criterio ni lectura bastanle digerida del original. Asi, por ejem-
plo, para no citar mas que un caso, el ferviente lulista Mr. Marius An-
dre, en su libro de vulgarizacion Le Bienheureux Raymond Lulle, des-
pues de resefiar y extractar someramente el Felix, aventura alguna aser-
cion tan inexacta e infundada como la de su nota bibliografica, al final 6 4, 
donde dice que R. Llull cuenta, atribuyendolo a un obispo lascivo, 
«le fait de la femme au sein gangrene». El aludido pasaje original 6 5 no 
habla de pecho gangrenado, sino de «sa camisa que era sutza de sutze-
tat vengonyosa a nomenar e a tocar» —que la version castellana tradu-
ce bien poco fielmente por «camisa cucia de la suciedad menstrual»— 
y que, de todos modos, nada tiene que ver con la legendaria Ambrosia 
del Castello, a la cual se ha atribuido, y que probablemente no existio 
mas que en la bizarra imaginacion del canonigo Segui y de otros bio-
grafos igualmente fantasticos, poco escrupulosos y fidedignos. No es 
facil, por otra parte, atinar que pretendio decir despues Marius Andre, 
ni en que dato se funda, cuando escribe que los discipulos lulistas, lue-
go de fallecidos el Maestro y la dama, pudieron «etablir la verite: ce 
que lui meme navait pu jaire». Por ninguna parte hallamos tal verdad, 
sino una interpretacion completamente gratuita y desprovista de apoyo. 

Seanos licito, en cambio, aducir el juicio de uno de los grandes 
lulistas espaholes de nuestros dias que con poder de vision mas pene-
trante y diafana ha enfocado la genial personalidad de Ramon Llull, 
quintesenciado el jugo y aspirado el aroma de sus obras; juicio que 
aunque no formulado precisamente a proposito del Felix, sino expre-
sado en su prologo a la reimpresion castellana del Blanquerna, resulta 
por rara coincidencia aplicable a aquel en un todo, sintetizando el juicio 
critico justo que acerca de uno y otro libro es posible formar por sus 
muchos rasgos de semejanza e indicando al lector el adecuado punto 
de vista en que conviene colocarse para sacar de la lectura de ambos 
mayor deleite y provecho: 

«Sera bueno — d i c e — que no abra este libro quien busca sola-
mente en lo que lee un frivolo y pasajero deleite. No lo abra tampoco 

6 4 V. Marius Andre Le Bienheureux Raymond Lulle, Paris, 1900, p. 213. 
6 5 Obres de Ramon Llull, Felix de les meravelles del mon, o. c , parte octava, 

Cap. 28, p. 120, I I . 
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el que se pare solo en la corteza, y desconozca en absoluto la alta mi-
sion del apostol mallorquin en la historia de la ciencia humana. No 
se acerque a el, finalmente, quien no tenga el animo educado para sen-
tir lo primitivo, lo rustico y lo candoroso. Nunca se vio mayor simpli-
cidad de palabras cubriendo mas altos y trascendentales sentidos. Todo 
es aqui natural y llano; todo platica familiar y cuasi desalinada, en 
cuyos revueltos giros centellean de vez en cuando las iluminaciones del 
genio. Si la lengua que el autor usa conserva todavia algiin dejo y 
resabio de provenzalismo..., es, con todo eso, lengua eminentemente 
popular, no tanto por las palabras y por los giros, como por el jugo 
y sabor villanesco; verdadero estilo de fraile mendicante avezado a mo-
rar entre los pobres y a consolar a los humildes. De aqui cierta inge-
nuidad infantil y pintoresca, que verdaderamente enamora en el texto 
catalan, y que nunca podria pasar integra a otra lengua... 

Y de tal modo, a pesar de su larga experiencia mundana, habia 
vuelto, por auxilio de Ia divina gracia, a la pureza de los parvulos y 
de los pobres de espiritu, que nadie al leer una buena parte de sus capi-
tulos, recuerda al gran filosofo sintetico, llamado por alguien con fra-
se audaz el Hegel cristiano de los siglos medios; antes la primera im-
presion que se siente es que tal libro debio brotar del espiritu d|e un 
hombre rudo y sin letras pero amantisimo de Dios y encendido en 
suprasensibles y celestiales fervores. 

Y sin embargo, cuanta doctrina! Pero toda ella popular y acomo-
dada al entendimiento de las muchedumbres, para quien el beato mi-
sionero escribia. Aqui esta el ultimo fruto del Arte Magna y del Libro 
del ascenso y del descenso, pero no en la forma aceda conveniente a 
paladares escolasticos, sino todo en accion, en movimiento, en drama. 
Y este drama tiene para nosotros otro valor, el valor historico, como 
que puede decirse que todo el siglo X I I I va desfilando a nuestra 
vista. . .» 6 6 . 

G u i L L E H M O C O L O M F E R R A 

( Continuard) 

6 6 V. el prologo de Menendez y Pelayo a la reimpresidn castellana del Blaii-
querna; Madrid, 1881. 
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