
SECCION DE LULISMO RETROSPECTIVO 

RAIMUNDO LULIO Y SUS Bl6CRAFOS * 

Para algunos, sobre todo de la generacion presente, dificil en 
creer y perezosa en investigar, es Raimundo Llull un personaje igno-
rado , misterioso, indefinible, de indeciso perfil y vaga fisonomia, casi 
un mito de incierta y controvertible existencia; para otros mas con-
tentadizos es una celebridad conocida con tanta precision y exactitud 
como cualquiera de las contemporaneas, sobre cuyas menores particu-
laridades nada falta que saber, y cuyos pasos uno por uno pueden se-
guirse minuciosamente.El atento examen de su vida nos ha convencido 
de que ni es cierto que la envuelvan tan oscuras nieblas, ni que la ilu-
mine tan de Ueno la luz de la historia. En sus escritos innumerables 
ocurren acerca de su persona indicaciones preciosas aunque no tan 
frecuentes como lo serian en las obras eminentemente subjetivas de 
nuestro siglo, expansiones mas copiosas en que se derrama su caracter 
sin querer y sin pensarlo, fechas que determinan a la vez la serie cro-
nologica de sus producciones y de los viajes continuos de su laboriosa 
carrera. Los archivos no arrojan mas que unos pocos y breves docu-
mentos en que figurc, pcrmaneciendo respecto de el tan reservados 
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como en todo lo que atafiia, principalmente entonces, a la region de 
las ideas mas bien que a la de los hechos, y a los hombres estudiosos 
y personalmente oscuros, cuya voz era lo linico que el mundo conocia. 
Pe ro Raimundo, mas dichoso en esto que otros genios de igual y aun 
de mayor fama, tiene su cronica especial, coetanea, escrita por sus dis-
cipulos y en cierto modo bajo su dictado; y esta sera la base principal , 
si no la unica, del trabajo que vamos a emprender . 

Cuando, por quienes y de que modo se formo, lo dice expresa-
mente el titulo que la encabeza: «Vencido Raimundo por los ruegos 
de algunos amigos religiosos, refirio en Francia y permitio se escribie-
ra lo que va continuado acerca de su conversion y penitencia y de 
otros hechos suyos». Por su mudanza principia en efecto, dejando 
aparte todo lo relativo a su nacimiento y juventud, y termina proba-
blemente hacia el ario 1312 cuando vivia aun el venerable anciano. Su 
tono, ingenuo y natural como lo es el de las cronicas generahnente , 
ni toca en la fria indiferencia ni en los encomios ilimitados de los que 
hablan de personajes y de sucesos ya juzgados por la poster idad; es 
el lenguaje de un amigo que habla con reserva, temeroso de herir la 
modestia de un viviente, pero que permite bastante desahogo a su ad-
miracion para demostrar que escribe a cierta distancia y con indepen-
dencia del elogiado. En toda la narracion se marca el sello, no solo 
de exactos informes, sino de privadas confidencias; y hasta en algiin 
pasaje que indica las vacilaciones del protagonista y los cobardes te-
mores de que se vio asaltado antes de su pr imer viaje al Africa, se 
trasluce una elevada imparcial idad, v tal vez una exigencia de humil-
dad heroica de parte de aquel, empefiada en pcrpetuar asi la memoria 
de su flaqueza. Las cuestiones teologicas y conferencias doctrinales in-
tercaladas en el relato, solo un maestro podia recordarlas, solo un 
alumno podia transcribirlas con tanta proligidad y complacencia. To-
das estas circunstancias, al paso que comunican a la lectura un inte-
res vivisimo y palpi tante, caracterizan la autenticidad del escrito, que 
nadie sabemos haya impugnado de frente, pero que no sera fuera del 
caso dejar asentada previniendo todo reparo. 

Que circulo desde los tiempos inmediatos a la muerte de Lulio 
entre sus adictos y seguidores, lo persuade la conviccion en que esta-
ban , y que les echaba en rostro ya entonces Aymerich, acerca de la 
ciencia infusa e inspiracion sobrenatural de su jefe, tantas veces in-
culcada en dicha historia. Si otras hubo, (que alguna muy temprana 
debia haber que consignase los hechos de aquel hombre extraordinario 
y mantuviese el recuerdo de su presencia y el credito de su doctrina 
en los apartados paises donde habia pene t r ado) , no quedan ya de estas 
tales ni fragmentos ni noticia. Se ha perdido la que afirma Wadingo 
haber escrito el mismo Raimundo y presentado a Jaime rey de Ma-
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llorca; se ha perdido la que menciona Segui compuesta tambien por 
el interesado a ruego del rey de Francia Felipe el Hermoso, y hasta 
caben sospechas de que ni una ni otra hayan existido y de que no 
deben considerarse distintas de la que nos ocupa. ^Tan poco rastro 
habrian dejado de si estas preciosas autobiografias? , ;Hubieran sido 
cabalmente las linicas obras de Lulio que desapareciesen por com-
pleto, y cabalmente de dos siglos y medio a esta parte , si es cierto 
que las vieron los que las citan? ,;No pudieron mas bien equivocarse, 
tomando por trabajo directo de aquel el de sus amigos y confidentes? 
Pero dado que fuesen diversas, discrepaban ciertamente muy poco, 
pues Ios que pudieron utilizarlas apenas traen hecho ni circunstancia 
siquiera que no se halle sustancialmente en la cronica mencionada. 

Durante algunos siglos custodiose esta en el archivo del reino de 
Mallorca en prueba de la autoridad y credito de que gozaba; y como 
existente alli la alegan varios testigos del proceso de canonizacion ins-
truido en 1612 y mas adelante el historiador Dameto. A ella se refiere 
asimismo Wadingo, bien que la vio no en Mallorca sino en Roma me-
diante copia o traslado que poseia. Cuando en los liltimos afios de aque-
lla centuria fue el diligenle Costurer a consultar en el archivo el guar-
dado codice, se encontro con que habia desaparecido. Inculpaciones 
del archivero a los lulistas, ninguna noticia entre estos acerca del para-
dero del manuscri to y una indiferencia tal que mas bien argiiia extra-
vio que robo, vagos rumores de que se hallaria en Roma en el colegio 
franciscano de Irlandeses titulado de San Isidoro, desesperaron al sa-
bio jesuita, hasta que revolviendo la biblioteca del colegio de la Sa-
piencia en Palma, aparecio casualmente a sus ojos el escondido tesoro 
que habia ya dejado de buscar. De esta suerte se salvo como por mila-
gro la relacion mas antigua, la linica quizas autentica de los hechos de 
Raimundo-

Asombra como en menos de un siglo, y tan seiialado por cierto 
en honrar al varon insigne, habia pasado su vida contemporanea desde 
tal aprecio y custodia a tanto olvido y abandono, si no se recuerda el 
abatimiento en que yacia a la sazon la sana critica y la multitud de 
libros publicados desde promedios del anterior acerca de Lulio, enca-
reciendo cada autor cuanto podia sus elogios y grandezas. Diminuta 
en las noticias, desnuda de portentos, ruda y desaliiiada en el lenguaje, 
y sobre todo incompleta en el remate pues nada decia del glorioso mar-
tirio que tanto interesaba probar , debia parecer comparat ivamente se-
mejante cronica, si alguien ya la leia, a los ojos del siglo XVII , tan 
exclusivo en ponderar (y en esto no es el unico) sus cultos y pomposos 
engendros; y no comprendian los doctos de la epoca que el investiga-
dor jesuita hiciera caso de tal antigualla. El mismo Costurer no la 
imprimio sino a retazos en las notas de sus Disertaciones. prefiriendo 
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para el texto la relacion de Bouvelles; pero la remitio acompanada de 
una concluyente defensa de su genuinidad a los sabios continuadores 
de Bolando, lumbreras de su orden, quienes fueron los pr imeros en pu-
blicarla integra en las Actas de los Santos. Pocos aiios despues, en 
1729, se reimprimio al frente de la celebre edicion de las obras de 
Lull hecha en Maguncia , llenando algunos huecos que anteriormente 
se notaban. 

Gracias pues a Costurer queda perpetuado por la imprenta el con-
tenido; pero el codice que encontro ha perecido posteriormente o al 
menos ha vuelto a desaparecer, sin que sea dable conjeturar donde se 
oculta y si una feliz eventualidad lo restituira a la luz algiin dia. Pas-
qual en sus Vindicias por el afio de 1778 observa la antigiiedad de su 
caracter de letra, no sabemos si por haber alcanzado a verlo, o por la 
muestra que de el remitio Costurer y que se inserto en las Actas 
pag. 9. Muestra inestimable, pues solamente ya por ella podemos ase-
gurar que fue escrito a mediados por a lo menos del siglo XIV, fun-
dando en esto su legit imidad, a falta de los comprobantes que en la 
naturaleza y color del papel y en otras sefiales noto su descubridor. 
, ;Pudo este confeccionarlo dando por hallazgo su propia ficcion? No 
se imita, no , tan facilmente el candor, la ingenuidad, la llaneza del 
estilo, como fuera dable remedar la escritura; y si esto aun hoy seria 
un prodigio paleografico, aquello en tiempos tan poco avezados al 
sabor de las cronicas hubiera rayado en lo imposible. Ademas que el 
engafio debiera ser anterior a Costurer, pues Wadingo se le habia anti-
cipado casi un siglo en citar poco menos que literalmente fragmentos 
de dicha historia, y sobre la misma a principios ya del XVI habia cal-
cado Bovillo su narracion. Caso pues de ser forjada, forjose en epoca 
antigua y no muy distante del fallecimiento de Lulio, lo que aumenta 
la dificultad. con que objeto? preguntamos. ,;CuaI podia haber pre-
ferente al de evidenciar su mart i r io , que hubiera terminado de una vez 
la causa, que habria hecho enmudecer a sus encarnizados enemigos, 
que le habria elevado canonicamente a los altares? Y bien, la cronica 
nada dice de su preciosa muerte , le supone aun viviente; nadie se atre-
vio a completarla, a afiadirle dos palabras siquiera que hubieran re-
suelto toda duda y ahorrado tan largos y violentos litigios. <;Cabe prue-
ba mas convincente, bien que negativa, de su pureza y sinceridad? 

Otro codice de la contemporanea, en idioma vulgar y no en latin 
como el pr imero, hallo Costurer en la misma biblioteca, pero nada de 
el publico, circumscribiendose a consultarlo para ilustrar una que otra 
variante. Pasqual lo reputa algo mas reciente que el otro, como copia 
de fines del siglo XV; pero en vez de creerlo traduccion del lat ino, juz-
ga haberle servido de original por la mayor soltura y sencillez de la 
frase y por la mayor conformidad que guarda con los terminos em-
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pleados por Lulio. Habiendo seguido la desgraciada suerte de su com-
paiiero, y lo que es mas sin quedar muestra de su tenor, es imposible 
comparar y formar dictamen: pero si los amigos de Raimundo, como 
expresa el preambulo de la vida, recogieron en Francia sus confiden-
cias, fueran o no franceses de nacion, mas verosimil parece que Ia re-
dactaran desde luego en latin, lengua universal para darla a conocer 
en cualesquiera regiones, y que mas adelante se vertiese al mallorquin 
para uso de sus compatricios. 

De que fuesen varios los que de boca del mismo recibieron y su-
ministraron noticias para su historia, no se desprende en rigor que 
sea obra de distintos escritores, antes persuade lc contrario la unidad 
del estilo. Las vacilaciones, las incert idumbres, y hasta algunos des-
cuidos e inexactitudes que observa Pasqual , manifiestan al parecer que 
no todo se supo por relacion directa, o que entre oirla y consignarla 
medio bastante tiempo para dar lugar al olvido y a la duda. Asi no 
pretendemos considerarla ni como unica ni como infalible norma de 
certeza, tal que no pueda corregirse por documentos o por indicacio-
nes de las obras de Lulio, y completarse por tradiciones de proceden-
cia mas o menos autorizada. Por lo mismo no nos limitamos a dar su 
texto para formar la biografia; pero al aumentarlo con Ios datos deri-
vados de otras fuentes, procuraremos que campee con bastante des-
ahogo, desembarazado de notas cuanto sea dable, y desnudo de anadi-
duras y comentarios, para que pueda saborearse su primitivo encanto, 
su interesante natural idad. La cronologia de los sucesos no permite 
insertarlo seguido, sin intercalar a cada paso los apendices indispen-
sables y sin llenar, conforme ocurran, los vacios; mas la integridad 
de su todo y la puntual conservacion de sus partes no desconfiamos 
de conciliarla con la unidad del trabajo mediante la oportuna division 
de capitulos. De esta suerte, t raducida por primera vez al castellano 
a fin de popularizarla, sin poner de nuestra parte sino el mayor esme-
ro en mantenerle su caracter, sale a luz por fin, cinco siglos y medio 
despues de escrita, la historia primitiva y genuina de Raimundo. 

A esta sigue en el orden cronologico un informe dado en 1373 
por el arzobispo Pedro Clasquerin, a quien en union con el celebre 
Aymerich habia encomendado el papa Gregorio XI el examen de las 
obras de Lulio. Puesto en disidencia con el fogoso inquisidor, sumi-
nistra el prelado en apoyo de su juicio favorable al autor alguna no-
ticia biografica muy interesante, que robustece las aserciones debiles 
por si solas de escritores comparativamente modernos, y lo que es 
mas , r inde a su martir io el testimonio mas antiguo que se conoce, trans-
currido apenas medio siglo desde su consumacion. De este documento, 
ignorado por Costurer y por los Bolandistas, somos deudores al erudito 
Pasqual . 
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A principios del siglo XVI , en 1514, dieron las prensas a luz por 
pr imera vez una vida de Lulio, no en su patria sino en Par i s , com-
puesta no por un paisano sino por un extranjero, Carlos Bouvelles 
(Bovillus) de Amiens, canonigo segiin algunos de aquella iglesia o de 
la de Noyon, quien para complacer a un amigo suyo llamado Raimun-
do Boucher curioso de saber los hechos de algiin bienaventurado de su 
mismo nombre, escribio los de nuestro Raimundo, tomandolos a lo que 
dice de la relacion de otro amigo espahol que se la habia contado va-
rias veces. 0 este o el mismo Bouvelles debieron sin embargo conocer 
la cronica primitiva, pues su historia en las noticias y muy a menudo 
en las palabras no pasa de ser una reproduccion de aquella, cambiando 
muy poco y anadiendo menos a la narracion coetanea, si bien la com-
pleta con una breve mencion del mart i r io . Esta misma conformidad 
aumenta reciprocamente la autoridad de la una y el aprecio de la de 
Bouvelles, que merecio ser t raducida del latin por Costurer, e inserta-
da en segundo lugar en las actas de los Bolandos. 

Po r aquellos mismos arios, en 1519, se publicaba en Alcala de 
Henares , al frente del tratado de Lulio De Anima rationali otra bio-
grafia del autor, mas compendiosa que las anteriores y mezclada con 
observaciones apologeticas acerca de su doctrina. Esta por fin fue de-
bida a un ilustre patricio mallorquin, a Nicolas de Pax , uno de los 
primeros catedraticos de la universidad Complutense y singularmente 
favorecido por el gran Cisneros. El estilo es mas bien polemico que 
narrat ivo; las noticias casi todas las bebio, se conoce, en la vida coe-
tanea; las restantes las adquir ir ia por tradicion, por documentos hoy 
perdidos o por otro conducto legitimo que por desgracia omitio ex-
presar. Figura la disertacion de Pax en tercer lugar enlre las que con-
sidero el continuador de Bolando como fuentes principales de la his-
toria de Raimundo. 

A Pax siguio casi exclusivamente el doctor Luis Juan Vileta en 
el epitome biografico que precede al Ars Brevis de Lulio impreso en 
Barcelona en 1565. En agradecimiento de lo que habia t rabajado en 
el concilio de Trento para hacer borrar del indice de Hbros prohibidos 
las obras de nuestro celebre autor, continuadas entre ellos en el pon-
tificado de Paulo IV bajo la simple fe del directorio de Aymerich, 
obtuvo por aquel t iempo en dicha ciudad la catedra Luliana confiada 
a la proteccion de la ilustre familia barcelonesa del propio apellido, a 
quien debio tal vez los pocos datos anadidos al trabajo que tuvo pre-
sente. 

Una nueva epoca en cierto modo marca entre los historiadores 
del sabio mallorquin la vida publicada en 1606, pero escrita ya en 
1580, por el canonigo Juan Segui, para satisfacer la curiosidad o la 
veneracion mas bien de Felipe II hacia nuestro patricio durante su 
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jo rnada a Portugal . Encuentranse en ella innumerables circunstancias 
y hasta sucesos importantes omitidos en las anteriores, apariciones so-
brenaturales mas frecuentes, viajes mas dilatados y repetidos, conver-
siones en Bona y en Tunez, numerosos detalles del mart ir io en Bugia. 
Pudieran creerse tales noticias, menos las postreras, procedentes de la 
relacion presentada al rey de Francia por el mismo Lulio, que asegura 
Segui haber tenido en las manos y tomado por guia de la suya; pero 
los anacronismos y errores geograficos con que andan mezcladas de-
muestran en ellas un origen menos autorizado. Sospechamos mas bien 
que el devoto penitenciario y rector de la universidad de Mallorca, 
siguiera en parte sin apercibirse de ello apenas, su propia imaginacion 
para llenar los huecos que lamentaba, y en parte las tradiciones popu-
lares de cada vez mas lejanas de su fuente, enriqueciendo asi y com-
pletando su asunto a costa de la rigida exactitud, en lo cual tuvo por 
imitadores casi a todos los que le sucedieron. 

Gaspar Escolano, al ocuparse en su Historia de Valencia publica-
da en 1610 de las controversias a que dio lugar la memoria y doctrina 
de Raimundo, con cierta neutralidad y con mas extension de lo que 
consetitia al parecer el objeto de su obra poco relacionado con este 
personaje, siguio con preferencia en la parte biografica el reciente 
opiisculo de Segui, considerandole como el mas diligente sin cuidarse 
de si era el mas seguro. Lo mismo hizo fray Antonio Daza en su Cro-
nica, de San Francisco impresa al ano siguiente en Valladolid, copiando 
sin examen al buen canonigo de Mallorca. Algo de este y algo de Vi-
leta tomo el dean de Tarazona Pedro Sanchez de Lizarazo en la brevi-
sima noticia de que va precedida la explicacion del Arte Breve, que 
dio a luz en dicha ciudad en 1613 y 1619: sobre la de Pax formo la 
suya Andres Libadio, medico ilustre, en el tomo I de sus secretos esco-
gidos de alquimia que en 1619 aparecio en Francfort. 

Con mas detenimiento y utilidad trato la materia el laborioso pa-
dre Lucas Wadingo en sus Anales de la religion franciscana, refiriendo 
por epocas minuciosamente la dilatada carrera el doctor mart i r , 
y juzgando al fin sus obras y su metodo con imparcial y maduro cri-
ter io, sin pasiones de orden ni de escuela. No desecho las relaciones 
modernas a pesar de reconocer varios de sus errores; pero consulto la 
primitiva, de la cual tenia copia en Roma donde escribia, algunos do-
cumentos de los archivos de Mallorca y de ]a biblioteca del Vaticano, 
el proceso de canonizacion, las indicaciones esparcidas en los libros 
de Llull, y sobre todo un compendio escrito por este en Montpeller a 
instancia de Jaime II de Mallorca acerca de su propia conversion, via-
jes y trabajos, de cuya existencia es dificil dudar mediando la aseve-
racion de un escritor tan respetable, pero cuya perdida no lo es menos 
de explicar y de lamentarse condignamente. Por el mismo tiempo el 
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P . Arturo cle Munster incribia en su martirologio franciscano (Pa r i s 
16381 el nombre de nuestro heroe, si bien equivocando la fecha de su 
mart i r io . 

No puede menos de fijarse privilegiadamente la atencion en el 
modo como trataron tan interesante punto a mediados de aquell siglo 
los historiadores generales de Mallorca. Conocido es el trabajo de Mut 
acerca del venerable mart i r , el cual constituye el libro segundo de su 
historia; pero lo que se ignora por lo general es que dicho trabajo se 
reduce a un extracto o resumen de otro mas vasto y diligente que dejo 
manuscri to su antecesor Dameto, y en el cual el sentencioso continua-
dor no hizo mas mudanza que suprimir detalles muy curiosos a veces, 
y aiiadir enfaticas reflexiones. El t ratado de Dameto en la parte bio-
grafica, pues la doctrinal no ha llegado a nuestras manos, se escribio 
en vista de la cronica latina guardada todavia entonces en el archivo 
de la universidad, si bien en algunos pasajes intercalada y algo dife-
rente de la que despues hallo Costurer. Sin rechazar de todo punto las 
voluntariedades de Segui y de otros modernos como los llama, tuvo la 
sensatez de hacer mas caso de las fuentes genuinas y directas, demos-
t rando en la serie de su discurso, inedito hasta hoy y desconocido, un 
estudio particular de las obras de Raimundo y de los documentos re-
ferentes a su culto y doctrina. En cuanto a Mut no podemos decir si 
los capitulos apologeticos de su segundo libro desde el VI I I al XV son 
produccion original de su pluma, o simple arreglo, como los otros, 
de la defensa preparada por Dameto, si a este no le impidio la muerte 
llevada a su termino el plan concebido ( * ) . 

/. M. Q. 

(*) La publ icacion de este trabajo de don Jose M.* Quadradu ha sido preparada 
por el Sr. Lic. Juan Pons v Marques . 
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