
R A M O N L L U L L 

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

Tenemos muestras de datacion cronologicamente segura del cata-
lan de su tiempo en los documentos de la cancilleria de Pedro el Gran-
de en el Archivo de la Corona de Aragon. Poseemos tambien un texto 
muy extenso de R. Llull, el Libre de Contemplacio, trascrito del origi-
nal de Mallorca el ano 1280' 4 . La comparacion de estos testimonios 
arrojaria mucha luz sobre las particularidades del estilo, de vocabulario 
y ortografia y sobre los cultismos y neologismos del lenguaje luliano. 
No podria ser ensayado con igual confianza en cuanto a la fecha de 
la copia en la mayoria de las otras obras que de R. Llull nos han Ue-
gado. Hasta que punto los copistas posteriores modernizaron los tex-
tos originales? La pregunta no es ociosa, ya que una rapida ojeada 
dada a los manuscritos que nos han conservado el L. de Contemplacio 
nos permite constatar diferencias que importa tener en cuenta 1 5. Ante 
cada texto luliano hemos de preguntarnos por tanto a que grado per-
tenece de la transmision y no debemos aceptar a ciegas como lulianos 
la ortografia, Ia flexion verbal y la forma de ciertos vocablos que en 
muchos casos presentan los manuscritos. 

El problema no se presenta tan grave en las obras versificadas. 
Es un hecho que R. Llull las escribio en un lenguaje poetico conven-
cional, como muchos discipulos de los trovadores en Cataluna en el 
siglo XIV 1 6 . Este tinte de provenzalismo, pero, los copistas de los ma-
nuscritos de poesia ya estaban acostumbrados a conservarlo, al menos 
en los lugares donde la supresion habria perjudicado a la rima o a la 
medida del verso. Por lo tanto la modernizacion con frecuencia no es 

* Vease ESTUDIOS LULIANOS, IX, 1965, 193-206; X, 1966, 171-192; XII, 
1968, 175-200; XIII, 1969, 133-151; XIV, 1970. 163-179, XV, 55-66. 

1 4 Mss. A, 268 inf. i D. 549 inf. de la Biblioteca Ambrosiana de Milan. 
1 5 J . Rubid, Intcrrogacions sobre una vella versid tlatina del Libre de Conlempla-

eid «Miscel.liinia Lul.liana», Barcelona, 1935. 
1 6 V. R. d'A16s, El manuscrito Oltobiano lat. 405. «Cuadcrnos de trabajos de Ia 

Escuela Espaiiola de Arqueologia e Hisloria en Roma», vol. II (Madrid, 1 9 1 4 ) , 97-127. 
J . Rubid, Nolc.s sobre la traduccio manuscrita de l'opus lullia, «Franciscalia» (Barcelo-
na. 1 9 2 8 ) , 335-348. J . Tarre, Los codices lulianos de la Biblioteca Nacional de Paris. 
«Analecta Sacra Tarraconcnsia», X I V ( 1 9 4 1 ) , 155-182. 
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tan radical en las diversas copias que conservamos de una misma obra 
y parece que podemos juzgar algo sobre la lengua poetica de R. Llull. 
La impresion general es que a veces, en las rimas, donde no es vero-
simil la alteracion por parte del copista, el poeta desinenciaba torcida-
mente para facilitar el consonante. 

En las mas antiguas copias de las obras en prosa es innegable 
cierta coloratura provenzal de vocabulario y terminaciones verbales, 
pero en los fragmentos publicados del manuscrito «princeps» del 
L. de Contemplacio no hemos sabido ver muestras de declinacion. 
Hasta que punto este texto representa con fidelidad la lengua en que 
Llull escribia en los primeros tiempos de su produccion? El, que se 
ensayaba en un catalan tan poco trabajado aun literariamente, ^que 
consciencia tenia de sus provenzalismos? Tampoco debemos olvidar 
que R. Llull cultivo la lirica profana antes de su conversion. Nada se 
ha conservado de esta primera etapa de su obra, que seria contempo-
ranea de la de los mejores tiempos de Cerveri de Girona. La perdida 
es muy grande, porque parece imposible que el acento tan personal y 
apasionado de las creaciones de la epoca del apostolado luliano no 
resonara en la poesia amorosa del joven Ramon. 

Hay aun otro aspeclo en el lenguaje de R. Llull en el cual hemos 
de reconocer el resultado de su voluntad de adaptar el idoma a la filo-
sofia, especialmente en el vocabulario, que va enriqueciendo con abun-
dantes neologismos latinos. Todas las lenguas romanicas fueron reci-
biendo sucesivas incorporaciones de terminos abstractos. Habladas 
primeramente sin ambiciones de invadir el terreno de la vida especu-
lativa, reservado al latin, tenian vocablos para denominar todas las 
cosas de la vida. Muy bien lo observamos —para no citar mas que 
un ejemplo contemporaneo de R. Llull— en los libros de cuentas de 
la casa del Infante Don Pedro, el hijo del Conquistador. Aquella len-
gua, pero, en manos de los traductores de codices al catalan y de los 
burocratas de la cancilleria y de los eclesiasticos que querian hacer 
Ilegar al pueblo la doctrina de los Libros sagrados y de los Santos Pa-
dres necesitaba un caudal de palabras y expresiones que tenian que 
pedirse prestadas al latin. De el fueron tomadas y trasladadas con fre-
cuencia directamente al romance, sin dar tiempo a que evolucionaran 
en labios del pueblo. Son los cultismos que hallamos en todos los idio-
mas. El lenguaje luliano esta repleto de ellos. Necesitaba el autor un 
vocabulario que expresara su pensamiento filosofico, y lo creo con 
deliberacion y consciencia de lo que hacia. Asi no solamente enrique-
cio el catalan con un caudal de vocablos originales tomados del latin 
y hasta en ciertos casos del arabe 1 7 , sino que oso ir aun mas lejos en su 

1 7 Prologo, parrafo 5. 
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afan de expresar con justeza su pensamiento, recurrio al sistema de 
declinar una raiz anadiendole diversos sufijos y terminaciones a la 
manera arabiga, aun sabiendo que no era cosa corriente en la latina 1 8. 

No cabe duda que este recurso, dejando aparte el valor que tenga 
en la historia del vocabulario filosofico, no es un logro propiamente 
literario y que los tratados simplemente didacticos de R. Llull, en 
prosa o en verso, son frecuentemente monotonos y su lexico es poco 
variado y principalmente abstracto. Pero ello no quita el merito a la 
tentativa de forjarse un medio personal de expresion. Por otra parte 
su creador, original en todo, no quiso nunca hacer literatura en el sen-
tido que hoy, y puede que tambien entonces, se entendia por tal. Ya 
veremos cual era su retorica, a la cual permanecio siempre fiel. Cada 
vocablo era para el una maravilla de sentido, y sabia y creia —como 
dice en el prologo a los Cent noms de Deu— que Dios «havia posada 
virtut en paraules». De ahi proviene aquella autenticidad inmediata 
en el estilo luliano. Cuando no encontraba el termino en el lenguaje 
corriente, lo tomaba del latin, sin preocuparse mucho de la forma que 
hubiera tomado, de haber seguido la evolucion fonetica normal, y lo 
incorporaba a su lexico. Asi, por ejemplo, en el cap. X X X I de los 
Cent noms de Deu, exclama: 

« 0 Deus qui has product de no-res 
tot quant en creacio has mes.. .» 

Y despues lo modula, con su sistema que diriamos declinativo, 
especificando: 

« 0 Deus qui has bellea en virtut 
de produent, produir e product» (Ibid., cap. X X X I I ) . 

LAS REDACCIONES EN CATALAN Y EN LATfN DE LAS OBRAS 
Y SU TRANSMISION 

Pero las obras de R. Llull no son todas, como hemos visto, seca-
mente didacticas. Escribio muchas donde la leccion y la propaganda 
eran presentadas bajo formas amables y amenas. Es en ellas donde 
palpamos toda la eficacia literaria de la lengua que plasmo con tanta 
personalidad y donde el maridage del vocabulario abstracto con el 
popular nos da un conjunto rico a veces de color, otras de movimien-

1 8 Edicion por Otto Keicher: Raymundus Lullus und seine Stcllung zur arabischen 
Philosophie (Nunster, 1 9 0 9 ) , 221 . 
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to dramatico y elocuenle. Nadie diria que aquellos libros son Ios pri-
meros conocidos donde la prosa catalana hizo sus primeros ensayos 
por las vias de la creacion literaria. El poeta-filosofo habia creado con 
ellos un nuevo instrumento. 

Como escribia Ramon Llull? Como eran divulgados sus hbros? 
El autor vivio en el extranjero Ia mayor parte de los afios posteriores 
al de 1276, fecha que marca cuando R. Llull, libre de lazos familiares, 
se entrego enteramente a sus obras y a su apostolado. Esta circuns-
lancia luvo gran infiuencia en su transmision. En las ciudades donde 
residia o por donde pasaba debia dejar los textos, puede que no siem-
pre bien acabados, de su produccion, en manos de amigos y discipulos. 
Su temperamento frenetico no estaba hecho a esperar que se hubieran 
sacado copias y es posible que cada ciudad donde fechara la conclu-
sion de un Iibro se volviera un centro de difusion de su obra. Tambien 
es posible que la trasmision arranque de diferentes estados de redac-
cion o correccion de una misma obra cuando su autor la daba a co-
nocer en las estaciones de sus viajes, que siempre hacia acompanado 
de libros. Como es sabido hay obras de R. Llull que solo nos han lle-
gado en latin o en catalan y otras que nos han llegado en ambas len-
guas. 

No llevaremos nuevamente al debate la cuestion, en otro tiempo 
tan apasionadamente discutida, de si R. Llull no escribio mas que en 
catalan e ignoro el latin, alegando que, a confesion propia, no sabia 
«gramatica». Habida cuenta de que ya era hombre maduro cuando 
empezo a estudiar a fondo, lo que seguramente queria expresar era que 
no dominaba Ias buenas normas de la expresion latina. Por eso en el 
prologo a los Cenl noms de Deu pide al papa y a los cardenales que 
hagan poner la obra en latin, «en bell dictat», es decir en elegante 
estilo, anadiendo «car jo no Vhi sabria posar». R. Llull que vivio tan-
tos aiios en Francia y en Italia, en contacto con la curia papal y los 
circulos universitarios, como podia ignorar la Iengua de la ensefianza 
filosofica y teologica y la de la Iglesia? Tanto como procuro apren-
der el arabe durante los largos afios que, rechiido en casa o en el mo-
nasterio de la Real, entregose al estudio, habria descuidado el latin, 
que era precisamente el idioma de los libros de los teologos cristianos 
que tanto se afano para estudiarlos? En la Doctrina pueril, en el pro-
grama de estudios de su bijo, mucho cuida de poner el de la gramatica 
latina en primer termino. Ramon LIull hablaria y escribiria el latin 
por el estilo de como hablan lenguas extranjeras la mayoria de los 
que no las han aprendido en la infancia. Con tal afirmacion no que-
remos, pero, sostener que muchas de las obras latinas que hoy posee-
mos sean hijas inmediatas de una primera redaccion latina suya. Lo 
que parece fuera de duda es que poseemos algiin manuscrito que fue 
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corregido o elaborado en laLin por el mismo o bajo su direccion, y 
puede tener la categoria de arquetipo. Recordemos tambien que en el 
Art amativa pondera la dificultad de transportar en vulgar per defalli-
ment de vocables19. No quiere esto decir que la obra habia sido pensada 
por 61 en latin? 

Las grandes obras literarias de R. Llull que nos han llegado en 
catalan tienen un estilo inconfundible, que las identifica a todas. Sen-
timos en ella su mano. Creemos, pero, que fuera simplificar en dema-
sia pretender hacer un esquema que pusiera por principio, encima de 
toda su genealogia, los textos en catalan, y de ellos hicieramos derivar 
siempre los lalinos, considerandolos asi como simples versiones de 
menor auloridad en la historia de cada obra. Si tenemos en cuenta 
ciertos manuscritos conservados de obras latinas de R Llull, nos incli-
nariamos a pensar con Rubio que de bastantes tratados lulianos de los 
que conocemos versiones en ambas lenguas, tanta autoridad tiene el 
texto latino como el catalan. Ambas redacciones brotaron probable-
mente bajo la mirada del maestro y fueron fruto del mismo proposito, 
cuando tenia a mano algiin colaborador a quien confiar la elaboracion 
latina. Si le escaseaba el tiempo, se resignaba a entregar la obra en 
una redaccion menos cuidada y pedia indulgencia: «licet hoc quod 
dixi, no bene ordinavi nec in bono dictamine posui, quia sufficiens 
grammaticus non sum neque rhetoricus». Asi se expresaba al acabar 
la Declaratio per modum dialogi dedicada a los doctores de la Sorbo-
na 2 0 . La Lbgica d'Algatzel, despues de haberla traducido del arabe al 
latin, para los estudiantes de Montpeller, la puso en verso catalan. La 
Rhetorica nova, en cambio, no fue trasladada al latin hasta dos aiios 
despues de la redaccion en romance. Es posible que en Chipre, donde 
la compuso, no dispusiera de un buen traductor que entendiera el tex-
to catalan y necesitara esperar volver a tierras de Occidente. 

Ramon Llull no demuestra preferencia por los textos originales 
salidos directamente de su mano. Lo que buscaba era la eficacia de 
sus escritos y puede que aceptara incluso las correcciones que sus tra-
ductores introducian en sus primitivos borradores, tanto si solo eran 
gramaticales como de concepto. La version del Liber de articulis fidei 
no fue hecha literalmente sino siguiendo linicamente su sentido 2 1. De 
ahi tal vez proviene que haya textos autenticos catalanes lulianos que 
no se entienden bien si no es en funcion de la version latina. El Art 
demostrativa, por ejemplo, obra que pertenece en cuanto a la epoca 

1 9 La Lbgica del Gazzali posada en rim per En Ramon Llull, pcr Jordi Rubio, 
«Anuari de lTnstitut d'Estudis Catalans», 1913-1914, 322. vers. 1-10. 

2 0 Hist. litteraire de la France, X X I X , 165. 
2 1 V. T. y J . Carreras y Artau, Historia de la Filosojia Espanola. Filosojia cristia-

na de los siglos X I I I al X V . Madrid, 1939, vol. I. 
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de composicion a la primera etapa del Ars magna, anterior a su sim-
plificacion impuesta por la experiencia didactica en Paris. El texto 
latino de esa obra tan dificil no puede asegurarse que sea traduccion 
del catalan, y este, plagado de vocablos latinos tipicos de la ensenanza 
filosofica {ergo, e converso, immediale mediale, metaphorice loquendo, 
e t c ) , es a veces inexplicable sin aquel. Es que la version latina fue 
hecha sobre un primer borrador en catalan, copiandolo, precisandolo 
y ampliandolo? El texto catalan, muy arcaico de lenguaje, sin que le 
fueran incorporados los retoques del latino, se puso en limpio, debio 
abismarse en los armarios de la Escuela luliana y no tuvo descenden-
cia manuscrita, lo cual no paso con la version latina. Sin embargo, 
otras veces, como en L. de Contemplacio, existen dos familias en la 
trasmision en catalan, una de las cuales podria ser hija de las modifi-
caciones introducidas en el manuscrito «Paris 3348 A» o al menos con-
cuerda con ellas en ciertos pasajes. 

Todo este trabajo de elaboracion de la obra luliana parece signi-
ficar que su autor algunas veces no daba personalmente el ultimo to-
que a sus escritos. Pero los pensaba y elaboraba lentamente. Su arqui-
tectura no ha sido improvisada. La tecnica de su sistema, que tanto 
por su dificultad como por la plastica combinatoria y figurativa que 
la acompafia, ejercio tanta atraccion en vida y en muerte de su inven-
tor, exigia un gran esfuerzo mental. Pero, una vez concebido y planea-
do un libro, Ramon Llull podia proceder con velocidad sorprendente 
en la redaccion... Ninguno escribio tan largo como el L. de Contem-
placio. Primeramente lo habia compuesto en arabe, ayudandose proba-
blemente del maestro que de esta lengua tenia, y fue traducido al ca-
talan desde la Pascua a fin de afio, tiempo brevisimo para obra tan 
larga, aunque solo se tratase de traducirla sin hacer ampliaciones ni 
modificaciones al original. Se comprende que el autor nos diga que 
escribia a grans bocades y lleno de frenesi para acabar su tarea. 
Debia citar mucho, sobre todo en su vejez, lo cual podria ayudar a 
explicar tal vez el tono de resumen que frecuentemente acusan los 
libros lulianos posteriores al Arbre de Filosofia d'amor. Muchos de 
ellos parecen guiones. Por eso creemos que si queremos penetrar el 
secreto de la tecnica de la composicion de los escritos lulianos no he-
mos de exagerar en demasia la separacion de su obra en catalan y 
en latin. 

DIVERSIDAD DE FORMAS EN LOS ESCRITOS 
DE RAMON LLULL 

Ramon Llull no solo habia predicado la unidad, sino que fue de 
ella un ejemplo viviente. Toda su obra es Ia manifestacion de un solo 
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proposito: la conversion de los infieles y la union de los hombres bajo 
una misma fe. Pero los medios que puso en practica para conseguirlo 
fueron de muy diversa naturaleza y a veces, a quien solo los observe 
superficialmente, pueden parecer indicio de inestabilidad. Reduciendo-
los solamente a las obras escritas en catalan, que variedad mas extra-
ordinaria de formas! La disputa, o mejor la exposicion apologetica, 
nutrida de fuentes orientales, o la discusion inflamada y dramatica 
con respecto al Llibre del Gentil y al de Santa Maria; la novela de 
aventuras espirituales con respecto al Felix y hasta al Blanquerna; la 
evocacion lirica del Cant de Ramon; la mas arida ensenanza rimada 
en las Regles introductdries; la exteriorizacion del dialogo interior, im-
placablemente pesquisidor en el Desconhort, igualmente en verso epico 
en cuanto a la forma; el simbolismo casi algebraico, para dar un ejem-
plo, en la citada Art demostrativa, o florido e imaginativo en el Arbre 
de Ciencia; el injerto mistico de una elegia amorosa a la francesa, so-
bre un fondo escolastico, en el Arbre de Filosofia d^amor, etc. Ramon 
Llull ensaya todas las posibilidades consciente o inconscientemente asi-
miladas del ambiente literario donde estaba sumergido, a veces en 
una misma obra, como en Medicina de pecat. Las formas se multipli-
can, pero la intencio (el gran vocablo luliano) es siempre igual. La 
encontramos formulada y potente en el Llibre de Contemplacio en Deu, 
que es la fuente originaria de toda la obra posterior luliana. El autor 
vierte en ella todas las meditaciones de sus anos de preparacion, ver-
tebrandolas en una construccion que, tal como esta expuesta en la in-
troduccion a la obra, tiene el ritmo triunfal de la portada de una cate-
dral romanica. 

Hemos hablado de formas ante la variedad dc las que ofrece una 
simple ojeada al catalogo de la produccion luliana, pero lo que hoy 
Uamamos teoria de las formas parece no tener aplicacion a la obra de 
nuestro filosofo-poeta. Porque, en nuestro entender, la forma no pued! j 

decirse que nazca ligada con la expresion de la idea madre ni condi-
cionada por ella. El pensamiento luliano las supera y las desborda y 
hasta a veces el autor parece preocuparse bien poco de ellas siendole 
puramente adjetivas. Con razon dice Americo Castro que la obra lulia-
na no puede descomponerse en materia y manera22.' 

Por que Ramon Llull, tan dado a un solo ideal, lo vistio de tan 
diferentes maneras? Tal vez por la gran receptibilidad que tenia para 
asimilar los ambientes que le rodeaban, y por la voluntad que ponia 
en adaptarse a ellos a fin de captarlos para sus finalidades. El hecho 
es paradojico hasta el punto de que Ramon LIull nos parezca una fi-
gura que vivio sin estar del todo a la linea del tiempo. Es cierto que 

2 2 Americo Castro, Espanu en su historia (Buenos Aires, 1 9 4 8 ) , p. 289. 
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quiso hacerse suyos !os problemas de la epoca, pero Ios defendio con 
una peculiaridad tan personal que en muchas partes debio resultar de-
tonante, caminando por el mundo como un sohtario. El tuvo plena 
consciencia de ello. Por eso pedia a Dios «companyons coneixents» en 
el Cant de Ramon lamentandose de no tener «ajuda d'home nat». 

La obra luliana evolucionaba en cuanto a los temas y a la manera 
de tratarlos segiin el terreno donde el autor concentraba su inmediata 
finalidad. No es que abandonara un proposito en favor de otros, porque 
su idea dominante fue siempre la mision entre judios y sarracenos, con 
su Art como arma irrebatible, pero a medida que se ensanchaba en 
Ramon Llull la experiencia y el conocimiento del mundo politico de 
su tiempo, iba cambiando su tactica de combate. La primera etapa de 
la vida literaria de Ramon Llull sc concentra en la redaccion del Llibre 
de Contemplacio y en la creacion de su Ars Magna. Forjado el primero 
todo de un golpe y en un solo bloque, es el mas gran monumento lin-
giiistico de nuestra literatura en el siglo X I I I y es tambien un monu-
mento de arquitectura literaria. La alegria y la audacia por forqa de 
gran amor no han sido aiin enturbiadas por los desengafios ni por las 
exigencias de la eficacia apostolica. Pero aquel libro mistico es tam-
bien el soporte de la primitiva Ars Magna, y los capitulos 330 y si-
guientes son la exposicion de los recursos graficos y alfabeticos de los 
que se valdra siempre Ramon en sus artes. Error seria creer que hay 
una linea divisoria que separa las efusiones del Contemplador de las 
sequedades de la combinatoria. 

Escrita el Ars, inicia Llull su vida piiblica y se da por entero al 
ensayo didactico. Sus experiencias en Montpeller y en Pari? le obligan 
a la simplificacion del sistema. Nace asi el Ars invenliva. El maestro 
ha de formar discipulos para la predicacion. Fallandole el exito y va-
cando la sede apostolica, quiere probar fortuna saltem solus, aunque 
solo absolutamente. Y salta al Africa (1292 ) a probar un recurso ine-
dito, el de predicar directamente a Ios infieles, no ensayado aiin por el 
en aquellos anos de planteamiento de las diversas soluciones que habia 
pensado. Con esta tentativa se cierra el primer periodo de la vida lite-
raria de Ramon Llull. 

Sigue a esta primera etapa de su produccion un periodo muy mo-
vido de su vida, que va desde su retorno de Africa hasta el Concilio 
de Viena del Delfinado. Durante estos afios escribio sus obras literarias 
mas duraderas, exceptuando el Llibre de Contemplacio. No es facil 
agruparlas bajo una sola bandera. A juzgar por la Vida coetania, su 
actividad fue principalmente diplomatica, y la Cruzada el tema cons-
tante de sus anhelos. La idea no era nueva en el programa de Ramon 
Llull (ya liabla de emplear forca d'armes en el cap. 358 del Llibre de 
Contemplacio), pero ahora aparece mas concreta y coherente. Quizas 
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vistos de cerca los sarracenos del Africa, habia perdido algo de su pri-
mera confianza para obtener su conversion. A la Cruzada correspon-
den tres escritos basicos, conservados unicamente en latin: el Liber de 
fine ( 1 3 0 5 ) , tan concreto, tan experimentado, y bajo cuyo eslilo y sin-
taxis percibimos el eco del catalan en que fue pensado; el Liber de 
acquisitione Terrae Sanctae ( 1309 ) y el Liber natalis pueri parvuli 
( 1 3 1 0 ) , escrito en Paris y dedicado al rey de Francia. La redaccion 
del primero y del segundo de estos tratados esla separada por un gran 
momento de depresion, nacida del fracaso de las rapidas ilusiones 
puestas en la Cruzada bajo la proteccion de Clemente V. Marcase aqui 
la intensidad de su desengano con la produccion de su poema 
Desconort, cuya fecha ha sido fijada despues de tantas vacilaciones. 
Pero su fe en la Cruzada no se le ha apagado. Y su larga estancia 
en Paris y el anuncio del Concilio de Viena la rejuvenecen. Entonces 
canta Ramon el Concili. 

Durante estos anos de la campafia de la Cruzada y sin estar a 
ella directamente orientados, escribio otros libros de tono muy distin-
to de los antes citados. El Arbre de Ciencia ( 1 2 9 6 ) , ensayando una 
forma menos abstracta para hacer mas popularizable su Arsy el Felix, 
el Blanquerna y el Arbre de Filosofia d^Amor, condicionados en su 
forma narrativa por la influencia de la literatura novelesca francesa, 
que conocio en Paris, y la Rhetorica nova. 

El Concilio de Viena, con el Phantasticus como precedente, cierra 
el segundo periodo. Comienza el que podriamos llamar el tercer acto 
en la vida de Ramon, y cambia siibitamente el escenario. Ramon vuel-
ve a su isla natal. Ya no quiere trabajar para una cruzada militar, y 
vuelve a la idea de la pacifica polemica tal como la habia presentado 
idealizada en las paginas del Libre del Gentil e dels Tres Savis. El rey 
de Mallorca y sobre todo el de Sicilia seran los protectores de Ia nueva 
mision en la cual han de participar cristianos y sarracenos, no como 
enemigos, sino hermanados por la fe en la verdad 2 3. Los escritos de 
esta epoca son opiisculos, casi todos brevisimos, a manera de esquemas 
para la controversia. Solamente escapa algo a la sequedad de esta pro-
duccion el Libre dc, consolacio d^ermita (Mesina 1313) por la intro-
duccion, no ciertamente nueva, sino simple reproduccion de los luga-
res comunes de la escenografia hiliana. Ramon hace su testamento en 
Mallorca en 1313 y marcha a Sicilia, despidiendose para siempre de 
su patria. Ramon Llull era ya muy entrado en anos, pero su fuego 
interior no se habia extinguido. Bien lo demuestran los prologos, de-
dicatorias y suscripciones ardientes de sus ultimos escritos. 

2 ' V. Liber de participatione Christiunorum et Sarracenorum (Ed. del prefacio 
por H.Wieruszowski en Miscel.lania Lul.Iiana, vol. I (Barcelona, 1 9 3 5 ) , 100-110. 
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Las tres etapas literarias que hemos intentado caracterizar, tal vez 
podrian resumirse asi: 

a ) Creacion y elaboracion del instrumento para la obra misional. 
b) Ensayo de divulgacion con una desviacion hacia la cruzada 

militar por influencia de las circunstancias y de la coyuntura politica. 
c) Concentracion en la primera ilusion de predicar y convencer 

por razones necesarias. 
La finalidad esencial es siempre manifiesta, pero hay un sin nu-

mero de matices en la ejecucion. Ramon Llull vive plenamente en el 
mundo. No se comunica solamente con discipulos y teologos, sino con 
reyes, politicos, seglares influyentes y damas faciles al enlusiasmo idea-
lista. Si no puede conseguir su proposito por manera de saber, ensa-
yara la manera cTamor24 y no dudara en derivar hacia la tecnica de un 
escritor de obras de imaginacion. Las diversas ramificaciones de la 
obra luliana van asi incrementandose con innumerables elementos nue-
vos. Unos de orden historico o politico, recogidos de la problematica 
contemporanea; otros recibidos por contagio con la literatura de moda. 
La alegoria al modo oriental, que tan francamente aparece en algun 
capitulo del Llibre de Contemplacio, se enriquece con otras formas de 
origen frances que por vez primera se manifiestan en el Arbre de Filo-
sofia d'amor en las letras catalanas. La retorica dictatoria medieval 
sugiere una transformacion muy original. 

Los cambios no son unicamente externos y formales, es decir, no 
confinados a la coloratura artistica, sino que acusan una adaptacion 
a cada nueva circunstancia. El autor no se hace esclavo de los nuevos 
recursos ni del espiritu que los inspira, sino que los pone al servicio 
de su personal actitud. A veces es tan diferente de la que en teorih 
parecia logica, que sus discipulos no supieron interpretarla rectamente. 
Recordemos un caso. La Vida coetania figura que Ramon Llull marcha 
a Bujia en plan provocativo. No le otorguemos demasiado credito, ni 
tampoco a las escenificaciones, del gusto de muchos antiguos lulistas, 
prefiguradores del martirio. Fiemonos mas de lo que el mismo declara 
cuando el ermitafio del Desconort teme la reaccion fanatica de los mu-
sulmanes a la predicacion cristiana. Ramon quiere introducir una pru-
dencia diplomatica en la controversia planteada por forca d'argumenl 
y sin herir inoportunamente el auditorio: ni no cal que. hom blastom 
Mafumet mantinent25. Es la tactica del Llibre del Gentil, que ya declara 
ingenuamente en el prologo del Art amativa26 cuando explica como se 
proponia hacer Ia version arabiga del libro. 

2 4 Arbre tle Filosofia tVamor. «OLires originals», vol. XVIII (Mallorca 1 9 3 5 ) , 
2 5 V. Desconhort. est. 28, 1. c. 
2 6 V. Arl amativa, piirr. 6. I. c. 
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INFLUENCIAS QUE PUEDEN EXPLICAR LA VARIACI6N 
DE FORMAS 

El constante esfuerzo para hallar caminos nuevos en la tarea de 
captacion de adhesiones al programa luliano nos presenta su obra 
como dotada de un dinamismo interior. Evoluciona constantemente, 
no en el pensamiento, sino en la tactica y en las formas. Y no de una 
manera paralela en cada una de sus ramificaciones. Siempre hay los 
obstaculos o rodeos que la realidad interpone Igual que los caminos, 
se entrecruzan las formas en los itinerarios lulianos y van y vienen 
siempre obedeciendo a una secreta inclinacion del viajero que a veces 
nos desorienta; asi los libros de Llull se van sucediendo, fieles a su 
respectiva genealogia. Cada uno consrva el tono de la caracteristica 
que ie es propia. Es la intencion de los libros mas bien que las fechas, 
cuando son conocidas, lo que nos dira de que colores retoricos se vis-
ten, o de que estilo, seco o inflamado, alegorico o narrativo, se valdra 
el autor. 

Esta facultad proteica de variacion de las formas literarias, por 
el mismo hecho de venir excitada de fuera a dentro, sugiere en seguida 
la cuestion de descubrir sus fuentes de influencia que las puedan ex-
plicar. Parece mas facil enumerarlas que no marcar cronologicamente 
el instante en que comenzaron a hacerse presentes en la voluntad de 
Ramon Llull. El predicaba una cruzada y se adaptaba a los diferentes 
climas literarios que, segun los momentos, podian parecerle mas atra-
yentes y a las formas mas aptas para que los hombres leyesen sus li-
bros. Lo que no hizo fue unicamente imitar y confinar su talento de 
escritor a buscar el exito en una formula de moda, solamente interesa-
do en tal formula. Siempre mete en sus formas una semilla de su pro-
pio pensamiento o un ideal de accion. Por eso nos parece mucho mas 
apasionante el estudio de la obra luliana cuando le preguntamos, puede 
ser que en vano, e! porque de su manera, que no cuando creemos des-
cubrir mas o menos el modelo para la produccion literaria de su tiem-
po. En este caso, lo que ponemos en primer termino es el detalle que 
para Ramon Llull tendria menos importancia. Y si nos contentaramos 
con tal descubrimiento, no por ello Ramon Llull se nos hubiera apro-
ximado mas. No es, pues, presentandolo como receptor pasivo de in-
fluencias, sino como crisol donde se funden y transforman, como po-
demos forjarnos una interpretacion de su obra de escritor 2 7. 

2 7 JORDI RUBIO. L'eipressi6 literaria en Vobra de. Ramon Llull (Obres essen-
eials de Ramon Llull, vol. I, p. 96 sqs.) Editorial Selecta. Barcelona, 1957. 
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EL PROVENZALISMO POETICO DE RAMON LLULL 

Insistiendo en el provenzalismo poetico de Ramon Llull como re-
curso estilistico, dos panoramas se nos presentan a la consideracion. 
Uno, vital, autentico: el de su personalidad unificadora de los motivos 
captados. El otro es la individualizacion de estos motivos, que nos pa-
recerian resecos y sin jugo alguno si los inventariaramos uno a uno 
como piezas de guardarropia, sin negar que no tenga su interes la tarea 
de analizarlos. Cuando no, siempre demostrarian el grado de satura-
cion trovadoresca que alcanzaron Catalufia y Mallorca en la segunda 
mitad del mil doscientos. Fuera de eso, por muchos elementos proba-
torios o coincidencias verbales que llegasemos a sumar, no interpre-
tariamos mas autenticamente el legado literario de Ramon Llull. La 
moderna estilistica sabria hilar con preciosismo analitico estudios lle-
nos de noveda dsobre el proceso de creacion de la poesia luliana. Pero 
hay un abismo entre el hombre y la anecdota de los ropajes que vistio. 
Y solo lo salvaremos huyendo del peligro de considerarlos como dota-
dos de vida propia. No tienen otra que la que el poeta les da. Cuando 
aislamos tales elementos, sin querer podemos falsearlos. Nos hallamos 
con imagenes o modos de expresion que, desconectados del conjunto, 
suenan como topicos que no podemos asegurar que se hubiesen em-
pleado con deliberacion, tan difundidos andaban en el habla poetica 
convencional. Unicamente la intencion podia darles vibracion perso-
nal, y tal intencion es el unico recurso que puede salvarlos de aparecer 
como piezas hechas en serie e intercambiables. Con razon dice Mon-
toliu que las metaforas del Llibre d'Amic tienen valor de simbolos. 
Siendo asi, no podemos preguntar su significacion a ningun vocabu-
lario ni interpretarlos segun el sentido que tuvieron en otros trovadores. 
Si clasificaramos todos los temas poeticos que salen en las obras en 
verso y en prosa de Ramon Llull y encasillaramos bajo el mismo titulo 
en cada grupo — p r e s o , ocell, secret, vies, font, verger d'amor, e t c . — 
los motivos e imagenes parecidos que podemos recoger en el cancio-
nero de los trovadores, nada hubieramos hecho, como no fuera un 
facil ensayo de erudicion. La carga sentimental e intelectual de cada 
uno es de sentido absolutamente diferente 2 8. 
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LOS GENEROS 

Igual resultado poco eficiente conseguimos, en lo que es vital, si 
salimos del terreno de los topicos trovadorescos y entramos en el de 
los generos que con forma estrofica caracteristica suelen darse en la 
poesia provenzal. Pero aqui las coincidencias o aproximaciones son 
mas consistentes. Tratandose de estructuras metricas determinadas, no 
es arriesgado pensar que el poeta las habia escogido precisamente por-
que se adaptaban a lo que queria expresar o a su estado de espiritu. 
Ciertas formas estroficas eran preferidas para determinados generos de 
caracter o intencion parecidos y su estructura metrica se ajustaba a la 
melodia con que se cantaban. Cantabanse tambien los poemas de Ra-
mon Llull y los textos nos dicen frecuentemente el tono que les corres-
pondia 2 9. 

Ramon Llull, familiarizado en su juventud con la versificacion y 
los generos propios de la poesia trovadoresca, siguio siendo fiel, como 
hemos visto, al uso de sus metros cuando ya no canta el amor mun-
dano; pero, si alguna vez adopta, en su nueva vida de poeta, alguno 
de los generos de la escuela a la que estuvo afiliado en otro tiempo, 
se los hace sustancia propia. Asi el Desconort, un dictatz no principal, 
segiin la tradicion recogida por las Leys d'amors, se convierte en Ra-
mon Llull en la expresion de uno de los momentos mas altos y auten-
ticos de su obra. En su liltima estrofa repite la palabra que ya habia 
sonado en el primer verso: 

Fenit lo desconhort que Ramon ha escrit. 

Lo que fine no es pues la tristeza que le descorazonaba, sino el 
dictat, el poema. Por eso el ultimo verso puede adjetivarlo de bell. 
EI vocablo ha adquirido una significacion completamente nueva. Ya 
no es un genero poetico que importaba escribir en verso, sino el nom-
bre que da Ramon a un estado de intima y desolada contradicciion, 
superado con un programa 

en lo qual Vordenament del mon ha dit. 

Podia el poeta haberlo expresado en un discurso, pero lo hace 
en xantant y lo ha 

en rimes posat per co que no s'oblit. 

- 9 EI de los Salmos (Cent noms de Deu), el de los Himnos (Hores de Nostru 
Dona), «Io so dc Berarl» (Desconhorl). 
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EL REFRAN EN LA MfiTRICA LULIANA 

En cuanto al estilo de los poemas lulianos, nada le precisaba in-
ventar a su autor respecto a la forma; el repertorio ya estaba consti-
tuido. Con todo, podemos admitir la posibilidad de que los cantos 
litiirgicos le sirviesen alguna vez de modelo. Las Hores de Noslra Dona, 
en nuevas rimadas, habian de ser cantadas al so dels himnes y los Cent 
noms de Deu, con su forma estroficamente mas libre, al son de los 
Salmos. En cambio el Cant de Ramon parece compuesto en un metro 
parecido al de la antigua Canqo de Santa Fe d^Agen^ y de otros viejos 
poemas narrativos, si bien regularizado en cuanto al numero de versos 
de las estrofas. Pero Ramon vierte en aquel molde una efusion lirica 
sin par en toda su obra por el vuelo de sus intimas sugerencias apenas 
apuntadas. Puede que despues de cada estrofa se repitiera como un 
refran la antifona Laus et honor, e t c , que los manuscritos aiiaden al 
final del poema, y asi se cantaria como una secuencia. La misma an-
tifona se indica para ser cantada al final de cada diez versos o ver-
siculos de los Cent noms de Deu, a manera de Gloria Patri. El Cant, 
con el refran, nos daria asi un viejo metro narrativo transformado en 
estrofa lirica. Esta mezcla de una antifona latina alternando con versos 
en catalan, parece indicar que Ramon Llull, si bien no llegaba a elimi-
nar las reminiscencias de la poesia de los trovadores y juglares, era 
en los cantos sagrados donde encontraba su modelo. 

En algun caso el refran actua realmente como tal, como en la 
ultima parte del Concili. Las partes I-X estan escritas en un metro que, 
por el ritmo, se parece extraordinariamente al de una cancion de 
Guillem IX d'Aquitania 3 1. No hay que pensar que Ramon fuera a bus-
car en el modelo para su canto, tan vibrante de forma como de inten-
cion. La ultima parte tiene un esquema diferente (a a a bbbb) . Span-
ke 3 2 llama romanzestrophe a esta combinacion de tres o mas versos 
iguales en ritmo y rima, con un refran de rima y extension diferentes, 
aiiadiendo que la evolucion de tal forma presenta a veces cruzamien-
tos con ciertas modalidades del rondeau. En esta parte del Concili un 
solista cantaria las estrofas, y el coro el refran. 

3 0 Publicada por E. Roepffner y P. Alfaire. La chanson de Sainle Foi (Paris. 
1 9 2 6 ) , publications dc la Faculte de Lettre.s de rUniversite de Strasburg. fasc. 32-33. 

3 1 La niim. 6 de la edicion de JEANROY. Les chansons de Guillaume IX duc 
d'Aquitaine (Paris, 1 9 1 3 ) ; vide esquema niim. 25. 5 del Repertoire metrique de la 
poesie des troubadours (Paris, 1 9 5 3 ) de ISTVAN FRANK. 

3 2 Beziehungen zwischen romanischer und mittellateinischer Lyrik (Berlin. 
1936) , pp. 53 y 161. 
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VERSOS DE METRICA IRREGULAR: PRIMER PASO 
HACIA LA METRICA LIBRE 

De vez en cuando Ramon Llull (acaso por influencia de la forma 
popular del refran, rimado pero no siempre ritmado) se libra del es-
quema rigido de los versos de silabas contadas. A esta particularidad 
debemos algunos de los momentos mas ricos de sugestion de la poesia 
luliana. Son como una transicion entre el verso y la prosa. Los frag-
mentos en prosa rimada que hallamos en las efusiones de Oracio en 
algunos de sus libros serian recursos estilisticos de caracter emocional 
que tal vez surgieran espontaneamente, sin intencion de emplearlos 
por sistema, en momentos de gran tension espiritual. Estas expansio-
nes liricas, al desbordar el esquema rigido de los versos de silabas 
contadas, representarian el primer paso hacia la metrica libre. No que-
remos con ello significar que distingamos tres etapas cronologicamente 
caracterizables en la versificacion luliana (metro normal, prosa rima-
da, rima con versificacion irregular), ni mucho menos que presuma-
mos que una sea mas antigua que otra. Lo que nos parece ver son 
dos maneras de alcanzar la expresividad poetica, enlazadas por una 
intermedia, que seria la prosa rimada. 

En los Cent noms de Deu nos advierte en el prologo que no fem 
forca si en alcuns verses ha mais sillabes que en altres. Pages i Riquer 
entienden que por verses Ramon significa versets o versicles. Asi pa-
rece, pero tambien es cierto que no solamente es diferente la medida 
de los versets o grupos de tres versos en cada capitulo, sino que los 
de cada terceto, y no el ritmo, que con frecuencia falla completamen-
le, con absoluto descuido. de parte del autor, para conseguirlo. Ya se 
excusaba de ello anticipadamente en el prologo: car assd sostenim per 
so que meylor materia puscam. posar en est libre. Esto no impide que, 
cuando es posible, el isosilabismo resulte perfecto, pero es eviden'" 
que no asnira a ello. Parecenos que toda duda, en cuanto a la desigual-
dad de silabas ya en el original, queda desvanecida comparando los 
capitulos correspondientes de los Cent noms de Deu con los pasaje-
que de ellos transcribe el Arbre de Ciencia. Ramon abandona en ellos, 
cuando le place, la norma trovadoresca de las silabas contadas. Aparte 
de estos tercetos, hay disticos en el mismo Arbre de Ciencia que pa-
recen prosa rimada y salen mezclados con la normal, como en el pa-
rrafo 6 del capitulo VI , De les flors de VArbre exemplifical, proverbio,-
2, 5 y 6. Pero otros proverbios hay en el mismo capitulo (parrafo 
14-17) donde lo que Ramon escribe son ve.rdaderos poemas de valor 
extraordinario, completamente libre de la coaccion de la tradiciona! 
metrica del arte poetica culta de su tiempo, con un ritmo intencional, 
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severamente mantenido y hecho patente con el paralelismo del dialogo 
y la rima final de cada frase. Es poesia concentrada en breves excla-
maciones, coherentes cada una con la actitud obligada del interlocu-
tor, avara de palabras, pero de la mas rica plenitud de sentido. A partir 
de su publicacion en las Obras originales de Llull, que nos la ha dado 
a conocer por vez primera, no podran faltar de hoy en adelante en las 
antologias de la poesia catalana, en sentir de Rubio, el espeluznante 
dialogo entre el paraiso y el infierno, el de Cristo y la Virgen, o aquel 
coloquio de la Trinidad, de una profundidad solo comparable a Ia 
economia verbal con que el autor lo concibiera: 

Vease, como muestra, el primero de ellos: 
«Infern, —dix paradis—; que desirats? — Parais: que nengun be no 

hajats. 
Infern: per que estas tan irat? — Parais: car Christ m'ha despullat. 
Infern: per que fas mal a ton amic? — Parais: car no ame be poblic. 
Infern: has molt que beure e que menjar? — Parais: los homens no 

fan mas pecar. 
Infern: has beguda sang de rei? — Parais: tot ( jo) n'estic vermell. 
Infern: que paga hom en ton hostal? — Parais: desesperanca e tot mal. 
Infern: pot de tu null hom eixir? — Parais: en mi no's pot hom pe-

nedir. 
Infern: per que has tant home begut? — Parais: car Christ no es amat 

ni temut. 
Infern: per que ets tan mal? — Parais: car som deslleial. 
Infern: de qui has haguda paor? — Parais: de Christ perdonador» 3 3. 

LA RHETORICA NOVA Y LA T E C N I C A LITERARIA DE 
RAMON LLULL 

Ningiin libro tan concreto como la Rhelorica nova de Ramon Llull 
para tener la clave de un aspecto de su tecnica literaria y del estilo 
que es su consecuencia. No cabe duda alguna que R. Llull tiene su 
estilo propio, tanto en verso como en prosa. Lo tiene en el pensamiento 
y en la argumentacion y en la manera como los viste. Estudiando su 
Rhetorica nova, podremos descubrir los principios en que su estilo se 
apoya? 

La Rhetorica nova es atin inedita en su lengua original, y solo la 
conocemos por Ia redaccion latina hecha en Genova en 1303. El origi-
nal catalan, que parece perdido, lo escribio Llull en Chipre el mes de 

3 3 V. J . RUBIO, Sobre ta prosa rimada de Ramon l.ltill. «Estudios dedicados a 
Menendez Pidal», vol. V (Madrid 1 9 5 4 ) , 307-318. 
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septiembre de 1301. En la Edad Media se daba el nombre de nova a la 
Rhetorica pseudo-ciceroniana ad Herennium. La adjetivacion que Ra-
mon ponia a la suya respondia, en cambio, al convencimiento de la 
virtud renovadora, de acuerdo con la originalidad de su pensamiento, 
que el veia en su libro. No confundamos los terminos creyendo que 
sea una preceptiva segiin Ia significacion dada a las palabras por los 
retoricos del Renacimiento. Es una retorica orientada hacia la persua-
cion y de cara a la predicacion a los infieles; un manual teorico para 
uso de los discipulos que queria formar para su cruzada. El Ars magna 
praedicationis ( 1304 ) era su complemento: la antologia de sermones 
que habian de servir de ejemplo practico a los estudiantes. En realidad, 
pues, era un Ars praedicandi, diferente por su proposito de las Poetria 
o artes de segona retdrica que se referian a la preceptiva poetica. 

No es aquel tratado el linico libro donde Ramon Llull nos habla 
de retorica: lo hace ya en la Doclrina pueril, cuando trata de las siete 
artes, y muy especialmente en la Aplicacio de VArt general. Su raiz, 
pero, la hallamos en el cap. 359 del Llibre de Contemplacio, que desa-
rrolla la tesis de adornar las palabras segiin una estetica que basa la 
belleza de los vocablos en su significado, de acuerdo con una jerarquia 
de valores de todos los seres. El retorico ha de buscar la ornamentacion 
de su discurso en palabras de alta significacion. Este principio era uno 
de los puntos cardinales de la exposicion del pensamiento luliano. Ya 
lo habia elaborado y hecho suyo en los primeros tiempos de la cons-
truccion de su sistema del mundo y de la ciencia, expuesto despues de 
los largos anos de estudio y preparacion al Llibre de Contemplacio. La 
idea es consecuencia de la doctrina sobre el juego de las cinco figuras 
expuesta al comienzo del cap. 359. El § 9 nos da en cierta ma-
nera su resumen. Bells dictats e belles paraules estan potencialmente 
en la potencia motiva sensual y esta no puede actuar sin la intelectual 
con las tres potencias, y a las vez (§ 7 ) la razon ha de sefiorear el mo-
vimiento intelectual y sensual. Tal vez podriamos ver aqui una trans-
formacion de la idea de los tres estilos de la retorica medieval. De 
todas maneras la teoria luliana es bien personal y cargada de la inten-
cion intelectual y moral que predomina siempre en sus obras. El cri-
terio basico que formula Ramon Llull es valido y normativo para toda 
la coloratura retorica de su vastisima produccion en prosa y en verso. 
La Rhetorica nova esta compuesta con conocimiento innegable de las 
preceptivas corrientes de su epoca, como se demuestra en ciertas remi-
niscencias que se encuentran en la nomenclalura y en la importancia 
dada al ordo, al proverbium y al exemplum;, etc. Quien sabe si conocia 
tambien, directa o indirectamente, el libro IV del tratado De Doctrina 
christiana de San Agustin! 

La diactica de la retorica luliana no se reduce a la pura linea for-

129 



192 G . C O L O M F E R R A 

mal como hacia el arte dictatoria de la Edad Media. Esta ponia su 
gracia y buscaba la elegancia prescribiendo un orden para las pala-
bras de acuerdo con su acentuacion, segiin las normas fijas del cursus. 
Ramon Llull eleva el precepto del orden a una zona mas alta. No ense-
fia a combinar palabras segun un ritmo que halague el oido, puramen-
te acustico, sino segiin una ley de orden ideologico que hable a la in-
teligencia. No le preocupa la armonia de los sonidos, sino la de las 
ideas. Y lo realiza con una osadia que puede parecer arbitraria, pero 
que excluye de su metodo todo empirismo formal. «Aitant com hom 
parla de les coses qui son pus belles e majors e pus vertuoses, d'aitant 
son les paraules pus belles e mills agradables a oyr e a esser enteses» 
(Libre de Contemplacio, cap. 359 , § 1 1 ) . El Ars dictandi ponia toda 
su ambicion en alinear las palabras solamente por su combinacion de 
ritmos, descuidando su significacion. Para Ramon Llull las palabras 
solo valen en la medida en que hacen vibrar las cuerdas de la inteli-
gencia o del corazon. Pus bellament se mueve la potencia motiva sen-
sual cuando el que habla «nomena rosa o lliri o poma, que no fa com 
nomena garrova o romaguera» (ibid, § 1 2 ) . No se mueve, pues, por 
el sonido de las palabras, sino por las asociaciones que despiertan. Es 
la retorica que enseiia a graduar los efectos, mediante la graduacion de 
sus resortes. 

Cortedad de vista supondria el deducir de este criterio que Ramon 
Llull rehuse o excluya palabras de su vocabulario. No, sino que quiere 
indicar que todo depende de la oportunidad: «paraules son pus agra-
dables a dir e a escoltar en un temps que en altre» (ibid., § 2 2 ) . Y 
por encima de todo, lo que en terminos modernos llamariamos la carga 
de expresividad de las palabras. El alma —dice Ramon Llull— (ibid., 
§ 2 6 ) no se puede saciar en este mundo, y de ahi que «tota paraula 
novella estranya s'acosta mills al desig de 1'anima qui desitja so que 
no ha, que no fan les paraules belles». 

Sobre estos principios esta construida la Rhetorica nova en la parte 
que podriamos decir teorica. Pero en la practica se formulan otros tres, 
a los cuales siempre fue fiel Ramon Llull; la verdad, la valentia y la 
caridad. Y aun, si bien en otro orden, la mesura, a la cual falta el 
hombre massa arengador, que el autor censura — y no ironicamente 
como la frase parece presumir—. Gracias a la Rhetorica nova distin-
guimos mejor los recursos que constituyen la coloratura decorativa de 
los escritos lulianos. Muchos de ellos derivan de la tecnica de la lite-
ratura medieval, pero Llull los transformo esencialmente en cuanto a 
la intencion, con su teoria de la vox significativa, empleando la frase 
que saca a relucir en su Art generalis ultima ( 1 3 0 8 ) , teoria tan antigua 
como el Libre de Contemplacio. Sus afios de preparacion en Mallorca, 
antes de comenzar su vida piiblica, al mismo tiempo que creo su arte 
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filosofica, fijo el metoclo de su arte suasoria, poniendo a contribucion 
las experiencias de su etapa de trovador profano y las artes praedi-
candi. Pero ya hemos dicho que ni las tecnicas oratorias ni los diver-
sos generos que ensaya jamas le esclavizan. Para el son unicamente 
procedimientos de captacion. 

RECURSOS ESTILISTICOS CONVENCIONALES, T 6 P I C 0 S 

Tal vez por este motivo resulta tan uniformada, a despecho de la 
variedad relativa de los escritos lulianos, su tecnica estilistica. No la 
hemos de identificar con la fuerza evocadora de humanidad que tienen 
sus figuras simbolicas pero palpitantes de emocion y de la pasion de 
su creador. Aquella uniformidad de recursos puede observarse desde 
las primeras hasta las ultimas obras de Ramon Llull; pero asi como 
en sus comienzos la descripcion tiene siempre un gran vigor y hasta 
parece que el autor se desahoga a gusto empleando una formula lite-
raria cuyo uso tal vez contribuyera para el una novedad, a la larga 
este recurso, invariable en sus lineas, va paralizandose y acaba por vol-
verse puramente esquematico. Entonc.es no podemos menos de cons-
tatar que los elementos de decoracion son en gran parte adjetivos y 
que, si no eran ya topicos inicialmente, en topicos se han vuelto en 
manos de su autor. Muchos de esos topicos son esteriles y no tienen 
vitalidad para sobrevivir, aunque la primera vez que los sorprendemos 
en cualquier obra luliana, nos halaguen con su ingenuidad y gracia 
avasalladora. De estos elementos lulianos de composicion que no du-
damos en llamar topicos, los hay de tres categorias, que Ramon Llull 
emplea muy frecuentemente y que se enseiiaban por la didactica reto-
rica de su tiempo; las descripciones del paisaje, los proverbios y los 
ejemplos. 

EL «LOCUS AMOENUS». INTERPRETACI6N LULIANA 
DEL PAISAJE 

El locus amoenus es el lugar idealmente concebido y descrito don-
de Ramon Llull se complace en poner tan frecuentemente la escena de 
sus alegorias y disputaciones. Los elementos principales del paisaje 
luliano son la selva o el vergel, el arbol y la fuente. Es alla donde con-
vergen las figuras peregrinantes que seran sus protagonistas. Esa esce-
nografia puede a veces simplificarse y quedar reducida al bosque, como 
en el Desconhort. Ramon Llull, ansioso de vida eremitica, sentiase 
atraido por la soledad, y era ella su escenario preferido. El topico del 
locus amoenus lo dispone asi de una manera autentica y personal. 
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El arbol, pero, tiene una significacion muy especial, que lo con-
vierte en imagen caracteristica de la simbologia luliana. Se indepen-
diza del conjunto del paisaje y recibe un trato original que ya no debe 
nada al topico general del locus amoenus. Si acaso, es mas bien topico 
luliano. Recordemos la descripcion del bell prat on hac una beyla 
font qui regava cinc arbres, del Libre del Gentil, o los arboles del de 
la Ciencia, o el de la Filosofia d'Amor. Otras veces es el camino donde 
se juntan los protagonistas en su itinerario, hasta encontrar la dama 
noblemente vestida a la vera de una fuente o a la sombra de un arbol, 
como en el Libre de Santa Maria. Las descripciones de paisajes son 
muy frecuentes, pero puede que ningun libro de Ramo Llull contenga 
tantas como el Libre de meravelles del mon. Felix, el actor, va siem-
pre andando, fiel a su vocacion, «per los boscatges, per munts e per 
plans, per erms e per poblats, e per princeps e per castells e per ciu-
tats». Ya no es siempre el tipico lugar del bosque, del arbol y la fuente. 
La pintura varia, siempre evocadora, pero esquematizada, a penas su-
gerida, sin la minucia de las miniaturas pero igualmente expresiva-
el valle con el camino que lleva a la iglesuela; la tempestad en la gran 
selva con la cueva del pastor; el maestro de filosofia desengafiado de 
la ciudad que se ha retirado en el espeso bosque y que aparece a la 
sombra de un bello arbol, «en lo qual havia molts d'aucells», cabe la 
obligada fuente; el prado con su rebafio de ovejas y el pastor negli-
gente en perseguir al lobo y la gran forest por donde anda Felix hasta 
encontrar la abadia... Las descripciones de tan bellos parajes no tie-
nen, sin embargo, aquella riqueza enumerativa de la selva del Gentil, 
que ya no hallaremos repetida cn ninguna de las obras posteriores de 
Ramon Llull. Pero, poeta franciscano, sentia la naturaleza y sabia ex-
presar en pocas palabras su virtud sedante y consoladora y tambien 
a veces la tristeza que angustia el corazon, no por puro romanticismo, 
sino por contraste entre la riqueza de las flores, perfumes y frutos y 
la idea de la muerte, como en el Gentil. 

El marco parece concebido en funcion de un topico, pero Ramon 
Llull lo convierte en el ambiente propio para toda clase de ensenan-
zas y tambien de aventuras, porque las selvas lulianas, como las de los 
«romans» franceses, rebosan de castillos y palacios de encantamiento y 
de personajes a la busqueda de una caballeria espiritual. Cuando el 
autor abandona esta escenografia, las discusiones o las ensenanzas de 
sus tratados no le sugieren ya otras, sus libros pierden la vivacidad 
de obras literarias y devienen simples exposiciones didacticas. Asi, por 
ejemplo, el Art amativa, que tanto se hubiera prestado a un desarrollo 
imaginativo y dramatico, el autor la expone con el seco simbolismo de 
las figuras del Ars magna. Es el otro recurso luliano: sistematico, no 
retorico. 

132 



L O S O R I G E N E S D E L A L I T E R A T U R A C A T A L A N A 195 

Al decir recurso retorico creemos rebasar el limite de lo que pre-
cisa decir para expresar el valor del paisaje en los escritos del Maestro 
Ramon. Es recurso que debio aprender de la literatura de su tiempo, 
en las poeticas de Mathaeus de Vendome o de Gaufridus de Vinosalvo, 
directa o indirectamente conocidas, pero retorico en realidad no lo es: 
le falta el trabajo de amplificacion. Y Llull lo emplea dotandolo de 
intencion intelectual mas bien que decorativa. Creemos que por eso 
tiene tan poco colorido el paisaje que describe en la mayoria de las 
obras posteriores al prologo del Gentil. 

LA I N T E L E C T U A C I 6 N DE LA FANTASIA 

El locus amoenus de Ramon Llull es en el Felix, como hemos visto, 
un escenario que podria variarse a voluntad. De ordinario, pero, de 
ambiente amable pasa a ser como un nuevo personaje, personaje mu-
do, pero que insiniia juntandose a los que dialogan o disputan. Y si 
insiniia, es porque tiene una funcion simbolica razonadora, como ya 
hemos indicado. Asi FAmic y FAmat, topicos de la expresion mistica 
luliana, se convierten en protagonistas del famoso libro, pero no siem-
pre alli donde los versiculos que los nombran son mas ricos de senti-
do y de poesia. Las condicions y qiiestions del Art amativa, las Flors 
d'Amor enviadas al papa Celestino V como un ramo escogido y recrea-
do de la cosecha de aquellas, y cl Arbre de Filosofia d'amor, sobre 
todo en las partes III y V y en la maravillosa parte VII , a veces supe-
ran el efecto, porque los topicos son mas concisos o intensos de formu-
lacion. Diriamos que el simbolismo del amor lo trata Ramon Llull con 
colores especiales de su paleta. Y se hace mas patente aquella bella 
manera de parlar despues de la primera estancia de Llull en Paris, 
aunque hemos dicho que ya aparece en el Libre de Contemplacio. Nue-
vos estudios iran aclarando lo que atin se nos presenta algo borroso 
por falta de una cronologia segura de muchas de las obras lulianas. 
Precisaria inventariar analiticamente todos los versiculos comparati-
vamente. Tal vez fuera posible establecer su genealogia y distinguir la 
version que pudo ser la primera, de sus amplificaciones o refundiciones. 

G U I L L E R M O C O L O M F E R R A 

( Finalizard) 
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