
LA P R E S E N C I A DE R A M O N L L U L L E N F R A N C I A 

M e propongo tratar de la influencia de Llull en Francia , influencia que va 
desenvolviendose a lo Iargo de los siglos. desde la epoca m u y remota en la 
cual el Beato escribia su admirable Blanquerna en Montpel ler , hasta nuestros 
dias. Pero, desde el principio hay que tener cuidado. C o m o lo escribio con tan-
ta magnificencia, el profesor Joaquin Car re ra Ar tau , en su admirable Esbozo 
de una historia filosdfica del lulismo ( tomo segundo de la Filosofia cristiana de 
los siglos XIII al XV, publicada por su difunto h e r m a n o T o m a s y el mismo) . 
como, pues, escribio mi venerado amigo: "Hay un lulismo de Lull y u n lu-
lismo de los lulianos". 

Hablar del lulismo, en efecto. y m a s especialmente aqui del lulismo en 
Francia, es evocar a la vez el verdadero lulismo, el que esta conforme con e! 
pensamiento de Llull, pero es evocar tambien el ant i lul ismo. Pues . tanto c o m o 
lo senalo Joaquin Carreras , la historia del lul ismo tiene " u n caracter esencial-
mente dramat ico:" . Llull fue un luchador , pero la historia del lul ismo es tam-
bien una lucha entre dos corrientes de pensamien to contradictorios: u n o que 
lleva el pensamien to autent ico de su gran compatr io ta , o t ro que quiere opo-
nerse a el. 

jMas atin! Y esto. lo ha dicho tambien Joaqu in Carreras : "Pa ra que nada 
faltase. tambien el factor afectivo. c o m o en los t iempos heroicos del Doctor 
I iuminado , ha cont r ibuido a la pro longacion de ese singular d r ama doctr inai" . 
Nacio de esto u n seudolul ismo del cual t end remos que hablar , tanto m a s que . 
asi c o m o sigue no tando lo Joaqu in Carreras , a pesar de ser una desfiguracion y 
una falsificacion del verdadero- lul ismo. n o dejo de contr ibuir "a multiplicar la 
popular idad de la filosofia luliana hasta io tndecible. a t r ibuyendo a su autor 
proposi tos que j a m a s tuvo y aureo landole de paso con la fama p o s t u m a de al-
quimis ta y a u n de inventor cientifico". 

Las citas q u e t o m o a mi vene rado amigo , el eminen te his tor iador de! lu-
l ismo, el profesor Joaqu in Car re ras . son ya de hace u n cuar to de siglo. Sin em-
bargo quedan s i empre en la actual idad, en Francia por lo menos . ;Bien lo po-
dra juzgar el lector! E n un l ibro recien publ icado (Jean Ryeul , La legende de 
Raymond Lulle, le docteur illumine. Par is . Les edit ions des C h a m p s - Elysees. 
1965). el prefacio (por el senor G.B. de Surany) t i tulado: Raymond Lulle al-
chimiste, acaba con estas palabras : " R a m o n Llull era sin n i n g u n gene ro de du-
da a lquimis ta y. por las instrucciones de Arnau de Vi lanova . entendia en pro-
ducir el o ro del cual tenia necesidad". 

Lo m a s grave es que obras formales se h a c e n eco de esa leyenda. tai la 
Histoire de la Science (Enciclopedia de ia Pleiaae. p r imera edicion. Paris. 1 95"), 
E n dicha Historia de la ciencia, se puede leer pa r t i cu la rmen te Ipagina 345): 
" E n t r e los au to res mas celebres de escritos o de obras a lquimistas de ia se-
gunda mi tad del siglo XIII y dei pr incipio del X I V . re tendremos aqui 
dos pa r t i cu la rmen te caracteris t icos, A r n a u de Vilanova y R a m o n Llull". 
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jAhora bien! Ni A r n a u de Vi lanova, ni R a m o n Llull eran aiquimistas ]No im 
porta! Hoy se les considera aiin c o m o tales en Francia . 

N o es el m o m e n t o de hablar aqui de A r n a u de Vi lanova , del cual habri;< 
m u c h o que decir, fundandonos en las obras del profesor Joaqu in Car re ras , ya 
citado, y en las del Reverendo Padre Miguel Batllori. 

Para a tenernos a nues t ro asun to , de buena gana , t i tu lar iamos nuest ras 
palabras: Aventuras y desventuras de Llull en Francia. Se trata , en efecto, de 
una inmensa aven tu ra . 

E m p e z o hace ya mas de siete siglos. Llull es u n mal lorquin , es decir un 
catalan. Esto es incontestable. Nacido y mue r to en Pa lma , aqui m i s m o . Fui 
ayn a recogerme ante su t u m b a , en la Iglesia San Francisco. Pero cuantas tri-
buiaciones entre el nac imiento y la muer te del mas ilustre mal lorquin! 

Nacido en Pa lma , m u y joven es paje al l ado del gran Ja ime el Conquis -
tador ( Jaume el Conquer idor ) , con residencia ord inar ia en Montpel ler . Des-
pues de convert i rse , hace a h o r a un poco m a s de siete siglos, quer ia ir a Paris: 
"Del ibera d 'anar al gran Estudi de Paris per pendre aqui g ramat ica e altres 
ciencies", se puede leer en la Vida coetania cata lana, excelentemente editada 
por el Reverendo Padre Batllori. E n realidad, regresa a Pa lma , y m u c h o 
t iempo despues, vuelve a Francia , p r imero a Montpel ler donde escribira, ent re 
otras obras , el admirab le Blanquerna. y despues a Paris , donde expondra (en la 
aula de Berthold de Saint -Denys , canciller de la Univers idad) su Art abreujada 
ddtrobar veritat. Es t amos , entonces , en la epoca del re inado de Felipe el Her-
moso , nieto, por su madre , de J a i m e el Conquis tador . R a m o n Llull c o m o sa-
bemos , pasara en Paris cua t ro t emporadas , y la u l t ima sera recordada por su 
lucha contra el ave r ro i smo. E n Paris, es donde escribe dos obras de la mas 
gran impor tancia : el Libre de meravelles y el Arbre de filosofia damor. Llull 
pasa tambien t emporadas en Lyon donde empieza su Ars generalis et ultima. 
en Vienne , donde asistara al concilio en 1311, y na tu ra lmen te en Montpel ler . 

Es en Paris donde el g rupo lul iano m a s impor tan te se const i tuye y esta, al 
parecer, in tegrado por cartujos, franciscanos y clerigos seculares. Duran t e su 
larga y ul t ima estancia en Paris . ent re los anos 1309 y 1311, R a m o n Llull hace 
el relato de su vida, relato que recogido por m a n o s a n o n i m a s -quiza las del 
canonigo T h o m a s le Myesier- const i tuye u n interesant is imo d o c u m e n t o bio-
bibliografico, es a saber la Vita coetanea, t raducida al catalan al siglo siguiente 
y que he ya ci tado. 

C o n o c e m o s dos n o m b r e s de este g rupo lul iano de Paris: el de Pierre 
Lacepierre (o sea Pedro de Limoges) y el de T h o m a s le Myesier , natural de 
Ar ras . Pierre de Limoges es u n a personal idad de su t i empo . D e c a n o de los 
maes t ros parisienses en medicina, o rador notable que nos ha legado fragmen-
tos de su predicacion en lengua vulgar , es decir en l imosin (o lengua d'oc). 
Pierre de Limoges es as imismo u n teologo y u n filosofo. F u e m u y leido du-
ran te la Edad Med ia un cur ioso t ra tado suyo , De oculo morali, de base cientifi-
ca y de intencion mistica. E n su bibfioteca de m a s de ciento veinte vo lumenes 
que lega a la Sorbona , en 1306, poco antes de mor i r , figuran u n a serie de 
obras de R a m o n LlulJ pertenecientes a su p r imera epoca literaria, m a s una 
t raduccion francesa del Blanqtterna, que por vez p r imera , he publ icado. 
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T h o m a s le Myesier , canon igo , socius sorbonicus hac ia 1287 y luego maes-
t ro en medicina , desempena u n papel excepcional en el p r ime r per iodo del lu-
l ismo parisiense. E n t r o en 1310 c o m o med ico al servicio de M a h a u t , condesa 
de Ar to is y de Borgoha. Hacia 1299, T h o m a s le Myesier envia a R a m o n Llull 
u n a carta con el ruego de que le resolviera u n a serie de p regun tas . Llull con-
testa ^n un t ra tado , conocido por Quaestiones attrebatenses, y precedido de una 
car ia Esta cor respondencia es indicio de u n a amis tad personal , que con el tra-
tado se es t recha aiin mas . Llull adivino en T h o m a s le Myesier u n excelente di-
vuljjador de sus doctr inas. Por su par te , T h o m a s le Myesier empezo por reunir 
una copiosa biblioteca luliana, que llego a s u m a r ciento c incuenta y cinco titu-
los, y proyec to t ambien u n a grandiosa compi lac ion de las obras lulianas. 

Esta compi lacion es l l amada Electorium, p o r q u e T h o m a s le Myesier elige 
entre los escritos lul ianos. N o solo, pues , son omit idos en el Electorium al-
gunos de los t ra tados lulianos que T h o m a s le Myesier posee, sino que , de los 
incluidos, u n a par te es man ten ida en su texto integro, mien t ras otra queda in~ 
serta nada m a s en extracto. T h o m a s le Myesier ha t ambien compues to intro-
ducciones y prologos, ha ci tado referencias y ha , por fin, intercalado textos de 
otros au tores para reforzar la a rgumen tac ion luliana. Asi, T h o m a s le Myesier 
desenvuelve en nueve partes un plan m u y ampl io , cuyo m o m e n t o cu lminan te 
consiste en la exposicion del Arte universal. 

Este plan, q u e exige u n a g ran labor de sintesis, es realizado por T h o m a s 
le Myesier en los ahos inmedia tos a la m u e r t e del Beato y t e r m i n a d o en 1325. 
El Electorium, impropr io , por su v o l u m e n , p a r a la publicidad, const i tuye la 
base para u n c o m p e n d i o m a s manejable , el Electorium medium, q u e n o v e r a la 
luz, pero del cual se ha ex t rac tado u n r e s u m e n , int i tulado Breviculum. Este li-
b r o ha sido es tudiado por el maes t ro Jord i Rubio . T h o m a s le Myesier m u e r e 
en 1336, y su biblioteca pasa a ser p ropr iedad de la Sorbona . 

E n Par is , se const i tuyen, pues , dos impor t an te s bibliotecas lul ianas: una , 
por vo lun tad del Beato, en la Car tuja de Vauve r t , y o t ra en la Sorbona . A m b a s 
bibliotecas act t ian en la genesis de u n m o v i m i e n t o teologico lul iano, m u y pu-
jan te a fines del siglo X I V y a principios del X V en la Facul tad de teologia. 

A h o r a bien, la divulgacion de las ob ras de Llull y el exito creciente de sus 
doclr inas desper to m u y p r o n t o suspicacias y recelos. Los p r imeros s in tomas de 
este m o v i m i e n t o ant i lu l iano aparecen ya en vida de R a m o n Llull y, especial-
mt nte , en la Univers idad de Paris . Alli, le son rep rochadas a Llull tendencias 
raciopalistas a propos i to de demos t ra r los art iculos de la fe con " razones nece-
s a n a s " . Por o t ra par te , el a t rev imiento de la t e rminologia int roducida por Ra-
m o n Llull y la novedad de ciertos procedimientos de su Ar te causan extraneza. 
R a m o n Llull es r ap idamente den igrado , c o m o u n personaje mote jado de "fan-
tast ico". 

Bien sabemos q u e u n a asamblea de maes t ros y es tudiantes de la Univer -
sidad de Paris le concede u n tes t imonio de or todoxia . Pero esto t ambien 
p rueba que las ideas de Llull ya son discutidas du ran te su vida. Cosa a u n mas 
grave , a m i parecen despues de la c a m p a h a ant iaverrois ta que llevo en Paris 
desde mil trescientos nueve has ta mil trescientos once , Llull pide en v a n o al 
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Concil io de Viena q u e se declare con t ra el ave r ro i smo . A h o r a bien, n o solo 
Llull n o gana la causa , s ino que el a b a n d e r a d o del ave r ro i smo parisiense, J ean 
de J a n d u n , llega a ser u n o de" los maes t ros a tendidos por el Colegio de Na -
var ra . 

Por fin, la leyenda de R a m o n Llull a lquimista n o ta rda en nacer en Paris 
y en MontpeUer. E n Paris m i s m o , en mil t rescientos diez y nueve , o sea tres 
ahos despues de m u e r t o el Beato, se escribe la p r imera obra de a lqu imia q u e 
lleva su n o m b r e . Es el De quinta essentia. Es to nos explica que segtin Pierre de 
Bran tome , au tor de las Dames Galantes, el ju r i sconsu l to italiano Oldrado da 
Ponte , que m u r i d en A v i n o n en mil t rescientos treinta y cinco, en la corte del 
papa J u a n XXII , acoge ya la leyenda de Llull a lquimis ta . El texto de B r a n t o m e 
(segundo Discurso) es por lo d e m a s m u y raro . E s un revoltillo de todas las le-
yendas que han c i rculado a propos i to de Llull. B r a n t o m e escribe, en efecto, 
que Llull "fue a estudiar a Paris bajo la direccion de A r n a u de Vi lanova , des-
pues se ret i ro a Ingla ter ra" . AUi " t r a n s m u t o var ios l ingotes y bar ras de o r o y 
plata en l ingotes y bar ras de h ier ro , de cobre y de estafio, desdefiando este m o -
do tan c o m i i n y trivial de t r a n s m u t a r el h ie r ro y el p l o m o en o r o " . 

T o d o esto no es m u y serio. De jemos pues a u n lado el seudoluUsmo fran-
ces, p a r a in teresarnos mas bien por el lul ismo y las reacciones que suscita. 

El cen t ro geografico y espiri tual del lul ismo frances fue Paris, desde don-
de se i r radio hacia el N o r t e de Franc ia y la region vecina de Brabante . El m o -
v imien to se define, sobre t odo , c o m o u n teologia y u n a mist ica, que se servian 
del apa ra to formal del Ar te , c o m o de u n i n s t rumen to . 

E n afinidad con las corr ientes misticas y realistas de la epoca, se in t ro-
duce en los circulos conven tua les y univers i tar ios , donde los textos del Beato 
son objeto de lecturas y base de comenta r ios . P e r o el per ipate t i smo tomis ta y 
el n o m i n a l i s m o occamis ta le a tacan . Los pun tos de friccion m a x i m a resul tan 
ser, c o m o lo ha no tado el profesor Car re ras , la concepc ion tr ini tar ia y el u s o 
de la t e rminologia lul iana en la dist incion de las d ignidades divinas. 

H e d i cho ya que , en el lu l i smo parisiense, par t ic ipan cartujos, francis-
canos y clerigos seculares. De estos u l t imos c o n o c e m o s a u n probable discipu-
lo de T h o m a s le ,Myesier , maes t ro en. ar tes , doctor en medic ina y en teologia. 
Se Uama E n r i q u e Pastor , na tura l de Brabante . U n poco m a s tarde, u n cartujo, 
c u y o n o m b r e ignoramos , po r desgracia , explico sus lecciones en Paris. P ro -
mete resolver con las figuras y las letras del A r t e lul iana toda suerte de cues-
t iones. 

El ant i lu l ismo paris iense t o m a cuerpo en dos manifes taciones , es a saber: 
u n repud io oficial de las doct r inas lulianas por la Univers idad y u n a act i tud 
personal del canciller Ger son frente a eUas. El d o c u m e n t o oficial en el q u e 
aquel repudio constaba , se ha perdido . Pe ro el m i s m o Ger son dice que este re-
pud io consistio en u n edicto de la Facul tad de teologia p roh ib iendo la ense-
rianza de las doctr inas lul ianas, y en el envio de u n a car ta a la Cartuja de 
V a u v e r t pa ra notificacion del edicto, al objeto de evitar la divulgacion de las 
obras de Llull. I g n o r a m o s la fecha exacta del r epud io , pe ro puede s i tuarse ha-
cia 1390. I g n o r a m o s as imismo las c i rcunstancias que mot iva ron el repudio de 
la doctr ina luliana por la Facul tad de teologia de Paris . Gerson Hice. sola-
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mente , que la Univers idad corto en flor el in tento de introducir el lul ismo en la 
enserianza de la teologia, y seriala, c o m o mot ivo principal de la prohibicion, la 
ex t ravagancia de la doctr ina luliana. 

Esta actitud oficial de la Facul tad de teologia de Paris frente al lulismo ha 
sido " respaldada" , c o m o dice el profesor Joaqu in Car re ras , por Gerson, con 
u n a polemica ardiente que hoy es posible rehacer a t raves de sus optisculos. 
Reconoce Gerson q u e la doctr ina de R a m o n LIull cont iene copiosos aciertos, 
por lo cual, a los ojos de m u c h o s , pasa por ser u n a de las mas elevadas y ver-
daderas . Pero t ambien Gerson comba te la doctr ina luliana en a lgunos pun tos 
concretos , c o m o en el vocabu la r io . el empleo del alfabeto y de ias figuras, la 
act i tud mistica, la alegacion de razones necesarias a proposi to de las verdades 
de fe, y o t ros mas . 

N o en t ra re en los detalles de esta polemica. Dire so lamente , despues de 
mi venerado amigo , el profesor Car re ras , que "la pos tu ra oficial adoptada por 
la Facul tad de teologia de Paris y la subsiguiente c a m p a n a de Gerson abren 
u n a nueva fase en el ant i lul ismo medieval . La polemica adquiere u n t o n o de 
serenidad y elevacion. Ger son n o escat ima los elogios a Llull, y reconoce, sin-
ce ramen te , la legit imidad de m u c h a s de sus doctr inas y el mer i to de m u c h a s 
de sus obras . 

E n s u m a , la act i tud de G e r s o n ha influido, cons iderablemente , en la his-
toria del lul ismo, t an to c o m o en la del ant i lu l i smo frances. Y u n ant i lul iano 
m o d e r n o , c o m o es Descartes, reproduci ra la act i tud de Ger son , si bien pa ra 
t r anspor ta r al p lano de la p u r a filosofia la cuest ion del valor metodologico del 
Ar te lul iano. 

Ger son m u e r e en 1429. R a m o n Sibiuda ( R a y m o n d Sebond) escribe su Li-
bro de las criaturas de 1424 a 1436. Sabemos todos que R a m o n Sibiuda era es-
pariol, catalan m a s precisamente , y p robab lemen te natural de Barcelona o de 
Ge rona . M e inclino bastante a creer esta ti l t ima hipotesis. Y po r eso n o es mi 
propos i to atr ibuir a Francia a R a m o n Sibiuda. M a s R a m o n Sibiuda era profe-
sor en Tolosa. Su obra fue t raducida al frances por Monta igne , q u e le dedico 
su ensayo mas impor t an t e con el inadecuado t i tulo de Apologia de Ranwn 
Sibiuda. E s interesante, pucs , p a r a nosot ros que R a m o n Sibiuda haya sido lu-
lista, que haya enseriado en Franc ia y que haya escrito u n l ibro cuya influen-
cia repercut i ra a t raves de los Essais de M o n t a i g n e hasta Pascal. Por otra par-
te, a decir verdad, la influencia de R a m o n Sibiuda n o espero a M o n t a i g n e pa ra 
propalarse . Fue impresa , m u c h a s veces, su obra , desde el fin del siglo X V . y al 
principio del siglo X V I , Lefevre d 'Etaples y Char les Bouvelles se hacen part i -
darios de ella. 

Pero citar estos dos n o m b r e s es ya evocar el lu l ismo renacentis ta en Fran-
cia. A l m a del m o v i m i e n t o es el h u m a n i s t a Jacques (Jaime) Lefevre d 'Etaples 
(1455-1537), a quien se debe la t r ans formac ion del renac imien to literario de 
Franc ia en renac imien to filosofico y teologico. E s el Libre de contemplacio. de 
R a m o n Llull. en vers ion latina, que causa una h o n d a impres ion sobre Lefevre 
d' Etaples . Y con esta peripecia renace en Paris la aficion a R a m o n Llull. 

Es el afan de prosel i t ismo que induce a Lefevre d 'Etaples a e m p r e n d e r la.s 
p r imeras ediciones de obras misticas de Llull. con las cuales comienza en Pa-
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ris, y casi en Francia , la l i teratura luliana impresa . E n efecto, si en Lyon, en 
1491, han visto la luz dos obras de Llull, la Disputatio Eremitae et Raymundi y 
las Quaestiones Attrebatenses, es en Paris donde sale de las prensas tres anos 
despues, el Liber de laudibus Beatae Mariae Virginis, seguido del De natali pueri 
parvuli Christi Jesu y de m u c h a s otras obras hasta el a n o 1516. Jacques 
Lefevre d 'Etaples n o es por lo tan to un mero d ivulgador de los textos lulianos. 
Sus tareas editoriales es tan al servicio de u n a ambic ion m a s honda , cual es la 
de re formar el pensamien to y la vida de su t i empo . Su difusion de la doctr ina 
luliana const i tuye u n a actividad impor tan te de su p r o g r a m a . Gracias a Lefevre 
d 'Etaples , se puede decir q u e el lul ismo penet ra en los sectores dados a la ; vida 
contempla t iva . Es este u n f e n o m e n o caracteristico de la epoca. 

Al circulo lul iano de Lefevre d' Etaples per tenece a d e m a s Char les (Car-
los) Bouvelles (1480-1553) , natural de Picardia. E s u n pensador profunda-
men te influido por R a m o n Sibiuda y por Nicolas de Cusa , asi c o m o por la 
Cabala y el p i tagore ismo. 

La gesta m a s bril lante del g rupo lul iano de Lefevre d' Etaples es la intro-
ducc ion de la ensehanza del Ar te lul iano en la Univers idad de Paris, de donde 
habia estado proscri ta du ran t e la epoca de p redomin io del nomina l i smo , que 
e m p i e z a c o n Gerson y t e rmina en la epoca del p ropr io Lefevre d' Etaples. Este 
habia sido educado bajo el s igno de Occam. 

Asi, pues , el ve rdadero in t roductor del lul ismo en la Univers idad de Paris 
es el franciscano Bernardo de Lavinheta maes t ro de Sagrada Escr i tura , a j ' V i O a 
los circulos humani s t a s . F rances , ejercio su magis ter io en Sa lamanca antcs de 
ser profesor en Paris , en la Facul tad de teologia. Su actividad editorial es m u y 
intensa, y la ejerce en Paris , en Lyon y en Colonia . Publico obras de Ri .mon 
Llull y, ademas , en 1523, u n a o b r a propr ia int i tulada Explanatio compendiosa-
que applicatio Ariis Raymundi Lulli, enciclopedia de los conoc imien tos , q u e se 
basa en la idea luliana del arbol de la ciencia. Es preciso observar que la ense-
hanza de Lavinheta y su act ividad editorial ponen fin a la tendencia mistico-
h u m a n i s t a del lul ismo e n c a r n a d a por Lefevre d' Etaples y sus discipulos. 
I naugu ran , en cambio , u n a etapa de revalorizacion del Arte lul iano, considera-
do c o m o el me todo de la d isputa y de la demos t rac ion racional por excelencia. 
E n Lavinheta , este artificio logico esta pues to al servicio de los ideales re-
ligiosos. E n el, renace pues la aspiracion de Llull a p roba r los ar t iculos de la fe, 
por razones necesarias, y a disputar con los infieles pa ra convencer les de la fal-
sedad de sus confesiones respectivas. 

Dire , p a r a t e rmina r con esta epoca de lu l ismo frances, que , a pesar de las 
bur las de Rabelais en su Pantagruel, Llull estaba en boga en los medios intelec-
tuales franceses desde Lefevre d 'Etaples y persiste a lo largo del siglo XVII , el 
siglo de Luis XIV. Sin e m b a r g o , el lu l ismo frances seiscentista ofrece, en c o m -
parac ion con el del siglo anter ior , u n p a n o r a m a m a s bo r roso , en el que resulta 
dificil discernir sus var ias corr ientes. 

M a s es menes te r senalar , desde aho ra , la tendencia a la d ivulgacion de las 
obras lul ianas, bien en su fo rma original latina o median te t raducc iones latinas 
o francesas. C o n ej propos i to de p r o m o v e r u n a divulgacion cientifica de ca-
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racter enciclopedico, Rober t Le Toul , serior de Vassy , un noble al servicio del 
rey Luis XIII , e m p r e n d e la tarea de verter al frances los t ra tados logicos de 
R a m o n Llull publicados por el editor Lazaro Zetzner en St rasburgo . Efectiva-
men te , en 1632 y 1634 aparecen en Paris t raducc iones de VArs brevis y del Ars 
generalis el ultima. E s preciso afiadir a estos textos publ icados, otros ineditos 
hasta hoy, tal c o m o el Traite de la physique, y el Livre de 1'entendemment. 
d Al m i s m o m o m e n t o se han publ icado biografias de R a m o n Llull. U n a de 
las mejores es la del presbitero Per roque t , aparecida en V e n d o m e en 1667 y ti-
tulada: La vie et le mariyre du docteur illumine le Bienheureux Raymond Lulle. 
Pero la obra maes t ra en el genero sale de la p l u m a del Pad re J u a n Mar ia de 
Vernon , religioso penitente de la Orden Tercera de San Francisco. Inser tada en 
su Historia general y particular del Orden de San Francisco, la biografia de Ra-
m o n Llull ha sido publicada apar te , con el titulo: Liiistoire veritable du 
bienheureux Raymond Lulle (Paris, 1668). E s u n estudio de gran valor tan to 
por el conocimiento de Llull c o m o del desarrol lo del lul ismo frances. EI pano-
r a m a que presenta del lu l ismo seiscentista es comple to y m u y mat izado. Seria 
menes ter un dia estudiar, cu idadosamente , esta obra , y ve remos que , a pesar 
del juicio severo de Descartes sobre el Ar te lul iano (en el Discurso del meiodo y 
en dos cartas enviadas a su amigo Isaac Beeckmann) , la influencia de Llull 
p e r m a n e c e m u y viva en estos t iempos. 

Seria menes ter citar t ambien Ios trabajos bibliograficos de Nicolas de 
Hautevil le, los Mirabilia Mirabilium Raymundi Lulli de J u a n A u b r y , los libros 
de H u g o Carbonel y de J u a n Belot que presen tan el Arte lul iano, c o m o una 
clave segura p a r a manejar los resortes de la m e m o r i a artificial. Befdt escr be, 
por e jemplo, u n Traicte de la meinoire artificielle ou 1'Art de Raymond Lulle. 

A estas varias tendencias del lu l ismo frances seiscentista gana en v igo" la 
corr iente logico-enciclopedica que representan el presbitero Ped ro MoresteL, el 
sefior Pedro de Baudouin y el capuch ino Fray Ivo de Paris . A este uftimo de-
b e m o s la enciclopedia m a s ambiciosa de inspiracion lul iana, aparecida en 
Francia en este per iodo, cuyo titulo es: Digestum Sapientae, que cont iene una 
exposicion de la ciencia universal o sabiduria , cuyos fundamentos el au to r re-
conoce en el Ar te de R a m o n Llull. U n a idea cardinal preside al Digestum Sa-
pientiae, es a saber la reduccion de las varias ciencias part iculares a la unidad; 
de suerte que , por la fusion de sus principios, se const i tuye la ciencia univer-
sal. Y el p rocedimien to m a s eficaz para conseguir lo consiste en la reduccion de 
los conceptos pr imar ios de cada ciencia a los conceptos pr imar ios lul ianos. 

C o m o se ve por esta sola enumerac ion , el pensamieh to lul iano no deja de 
ser indiferente a los Franceses del siglo XVII . Seria menes ter afiadir a d e m a s 
que el celebre Pedro Gassendi , sin ser un devoto de Llull, le consagra u n ca-
pitulo de su Syntagma philosophicum, publ icado en Lyon en 1649. R a m o n 
Llull tiene su plaza al lado de Platon, de Aristoteles, de los estoicos y de Epi-
cu ro , a t i tulo de fundador de u n a logica nueva q u e busca en el Ars magna y el 
el Ars brevis. 

Otros mas , m u y numerosos , se han interesado por Llull, m u c h a s veces 
para despreciarlo o para atr ibuir le obras de a lqu imia . Es el caso del benedic-
t ino J u a n Mabil lon quien aconseja a sus monjes , c o m o Gerson en o t ro t i empo . 
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que se abs tengan de estudiar el pensamien to lul iano, m u y pel igroso para la 
vida contempla t iva y ascetica! E s el caso del P a d r e Rena to Rapin , quien acusa 
,i R a m o n Llull de habe r aprend ido de los a rabes la a lquimia y de haber la in-
roduc ido en E s p a h a y en Italia!. 

S igamos adelante. Habr ia m u c h o q u e decir. Fontenel le , qu ien m u e r e cen-
tenario, h a r a de Llull el heroe de u n o de sus Dialogues des morts. Montesqu ieu 
citara a Llull en sus Lettres Persanes. ^Quien n o se interesa por Llull? Asis-
t imos a pesar de todo a la decadencia del lu l ismo frances, a pesar de la obra 
considerable del Padre Pasqual y de Jos cua t ro t o m o s de sus Vindiciae Lu-
llianae, publ icados en A v i h o n en 1778. Pero , cada vez mas , las producc iones 
misticas y las obras teologicas o mora l e s de R a m o n Llull son echadas comple-
t amen te en olvido. A lo s u m o , los au to res mas en te rados ie d ispensan una bre-
ve menc ion en la historia de la logica c o m o inventor de u n artificio extra-
vagan te del pensar . 

Las circunstancias desfavorables a R a m o n Llull y al lul ismo persist ieron, 
y a u n se ag rava ron , en el siglo X I X con la difusion del espiritu posit ivo. Llull 
fue en tonces m a s incomprend ido . Por for tuna, la investigacion historica, cons-
tituida, en ese m i s m o siglo, con u n acendrado espiritu de objetividad, trajo 
consigo u n a inesperada reivindicacion de R a m o n Llull. Y n o es preciso extra-
narse si en Francia , el renac imien to de los estudios lulianos se debe en gran 
parte a la monograf ia de Littre y Hau reau sobre Llull-, que Uena casi todo el 
vo lumen X X I X de la Histoire litteraire de la France (Paris, 1885). 

Joaqu in Car re ras lo ha dicho ya y lo repetire: "el solido estudio de Littre-
H a u r e a u const i tuye u n m o n u m e n t o fr iamente arqui tec tonico , sin grandeza 
emot iva , si se quiere , pe ro -d igamoslo en justicia- q u e abre u n a nueva era a la 
investigacion biobibliografica luliana, a la que apor t a un avance decisivo. A m -
plia y seve ramente d o c u m e n t a d o C ) , ha venido a ser el susodicho estudio u n a 
de las principales bases sobre las que his tor iadores y filosofos han podido esta-
blecer, en los ul t imos ahos , una nueva y mas adecuada interpretacion de Lull 
y su filosofia". 

Ahora bien, al m i s m o t iempo, la publ icacion de los textos lulianos cata-
lanes, iniciada en Mal lorca por Rossello y proseguida por h o m b r e s c o m o M a -
teo Obrador , Salvador G a l m e s y o t ros , const i tuye , tal vez, el mejor m o n u m e n -
to Iiterario levantado a la ob ra de Llull. Asis t imos, pues , a u n a revalorizacion 
del pensamien to filosofico de R a m o n Llull, tanto en Francia c o m o en Espaha , 
o en otros paises. 

E n Francia , a principios del siglo actual , J ean -Henr i Probst , profesor en 
T o u r n o n , sostiene sus tesis en Grenob le sobre Caractere et origines des idees de 
Raymond Lulle y sobre Le lullisme de Raymond Sebond. U n o s ahos despues, el 
a h o r a d o Padre Longpre publica su art iculo m u y d o c u m e n t a d o sobre Llull en 
el Dictionnaire de theologie catholique de V a c a n t et Mangeno t . El Padre 
Longpre , franciscano, fallecido ya, presidio en F o r m e n t o r , el p r imer Congreso 
internacional de lul ismo organizado, con m u c h a competencia , por el Dr. Gar -
cias Palou. 
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Este Cong re so tiene u n a gran significacion. Significa, c o m o dijo el P ro -
fesor Car re ras , la internacional izacion del lul ismo. Y es u n a b u e n a cosa. Pero 
queda t ambien m u c h o por hacer , por dar a conocer el pensamien to lul iano -
qu ie ro decir: dar a conocer el pensamien to lul iano ve rdade ro , autent ico a tra-
ves del m u n d o y en Franc ia en part icular . 

Pa ra m u c h o s Franceses , el Beato es u n a lquimis ta o u n personaje extra-
vagante . La tarea , pues , n o esta acabada . Es menes te r dar a conocer a R a m c t i 
Llull a la mayor ia . Por esto, es necesar io ensenar , escribir, publicar: ensenar i\ 
pensamien to lul iano, escribir sobre Llull y su doctr ina , publ icar las obras d?l 
gran Mal lorquin . Ta rea inmensa , pe ro t amb ien tarea exal tadora . Pues , es cier-
to q u e R a m o n Llull, m u e r t o hace m a s de seis siglos y med io , merece vivir lar-
go t i empo ot ra vez, mien t ras h a y a h o m b r e s en la t ierra. Su o b r a debe ser 
difundida a t raves el m u n d o . 

A r m a n d Llinares (Grenoble) . 

Este articulo esta tomado literalmente del texto de !a conferencia pronunciada por el Prof. Lli-
nares en el Ciculo Mallorquin (Palma de Mallorca) el 11 de mayo de 1967. 


