
DOCTRINAS LULIANAS 
EN EMMERICH VAN DEN VELDE 

U N A N U E V A A P O H T A C F O N A L A I I T S T O R I A D E L L U L I S M O 1 

U n a de las personalidades inas interesantes de la Escolastica tardia 
en los pafses de tradieion gcrmanica es sin duda el (lamcnco Emme-
rich van den Velde o, r o i n o reza su noinbrc latinizado, Emerico de 
Campo." Su biografia no se aparta de la linea consucta de tantos 

1 Estc estudio remitc por lo que toca n la necesaria documcntacinn v a muehos 
dc sus detalles, que atjtti han sido s61o hrevemente indicados, a una ohra mas comple-
ta que vera pio.ximamenle la luz cn Alemania con el titulo: Nikolaus t»o/i Kues wut 
Raimund Llull. Studien aus Handsehriften der kueser liibliotek. Se han utilizado en sti 
rcilaecion las siguientes siglas: 
A Ed. Argcntinensis dc la Irs magna ultima (Estrasburgo 1651) . 
BGPliThM BeitrSge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelal-

ters, Miinster. 
G Cod. 106 de la Bihlioteea cusana (Bernkastel-Kues, St. Nikolaus-Hos-

pital). 
Garreras Historia de la Fitosofia espahola. Filosofia crisliana dc los siglos XIII 

nl XV. I (Madrid 1939) : El escnlasticismo popular. Bainon Lull. II 
(Madrid 1943) : Eshozo dc una historia del Lulismo. 

Glm Codices iatini monacenses (Mnnich, Staalshihliotck). 
GSEL Gorpus Scriptorum Ecclcsiasticorum Latinorum, Viena. 
E L Estudios Lulianos, Palma de Mallorca. 
HSB Sitzungsberichte dcr Heidelbergcr Akadcmie der Wissenschaflcn, Phi-

los. — Hist. Klasse, Heidelberg. 
M Beati Raymundi Lullii Opera, Ed. Maguntina (Maguncia 1721-42) . 
ORL Obres de Ramon Llull, Palma de Mallorc.a. 
R E T Revista espaiiola de Teologia. Madrid. 
RF Revista de Filosofia, Madrid. 
SFG Spanische Forschungen dcr Gorresgesellschaft. Miinster. 
Stud. monogr. Studia monographica et recensioncs cdita a Maioricensi Schola Lullis-

tica, Palma de Mallorca. 
* Sobre Emmerich van den Velde veasc G . MKERSSEMAN O. P.. Gcschiclite des .41-

bertitmus II (Roma 1935) . Ademas: M. GRABMANN, Der Einfluss Alberts des Grossenauf 
das Mittelalterliche Geistesleben en: Mittelalterliclies Geistesleben II (Munich 1936) 324-
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118 E. COLOMEB S. I. 

maestros medievales. El joven flamenco estudia Artes en Parfs, donde 
se doctora cn 1415 con un connacional, Juan de Nova Domo. Siguen 
hiego cinco arios dedicados al estudio de la Teologfa en Parfs o en 
Colonia. En 1420 inaugura Emerico su labor docente en la Escuela 
capitular dc Dicst, cerca de Lovaina. Dos ahos nnis tarde recibe una 
catedra dc Teologfa cn la Universidad dc Colonia. Allf contara Eme-
rico entre sus discfpulos a un estudiantc, cuyo nombrc ha de hacersc 
famoso: al joven doctor cn derccho, Nicolas Krcbs, cpie ha de ser co-
nocido en la Historia coino Nicolas de Cusa, postrer filosofo medieval 
y a la vez primcro moderno. 3 En 1535 dcja Emerico la vieja ciudad 
rcnana y pasa a ocupar una nueva catedra de Tcologfa cn la recicn 
fundada Universidad de Lovaina. Dcvuelto a su Flandes de origen, 
Maestro Emerico no sc movera ya de Lovaina, ni de su jovcn Univer-
sidad. Allf pasara el resto de su vida, vcnerado por todos como una 
de las primeras figuras dcl Alma maler lovaniense, hasta que la 
muertc vcnga a sacarlc dc csta vida a la venidera cn 1460 . ' 

En los escarceos intelectuales de Ia Edad Media murientc el nom-
bre de Emmerich van dcn Velde csta asociado a una curiosa dircccion 
dcl pensamiento que, por habcrse inspirado en Alberto Magno, ha 
venido en Ilamarse «Escucla albertista» . 5 En los orfgenes de esta nue-
va Escuela, quc en la gran pugna entrc rcales y nominales, caracterfs-
tica de esta epoca de dccadcncia escolastica, debfa alinearsc con to-
mistas y escolistas del lado de Ios primeros, cncontramos al maestro 
parisiensc dc Einerico: Jnan dc Nova Domo. 6 No conocemos suficien-

412 , sohrc todo 379 ss.; R. IIAUBST, Zum Fortleben Alberts des Grossen bei Heymerich 
von kamp und Aikolaus von Kues en: BGPhThM, Supplementband IV Studia Alberti-
na (Miinster 1952) 420 ss. 

8 Cfr. E . HOFF.M.MVN, Aikolaus von Kues (Ileidelherg 1947) 53-54 . 
4 Cfr. II . DE .IONGH, L'ancienne faculle de theologie de Louvain au /iremier siecle 

de son exisience ( 1 4 3 2 - 1 5 - 1 0 ) , I.onvain 1911, 81 . 
s Sobre cl albcrtismo poseemos el estudio, por desgracia inacahado de G. Mixris-

SF.MAN, Gesdiichte drs Albertismus, I: Die Pariser Anfange des Kolner Albertismus (Paris 
1933) ; II: Die ersten Krilner Kontroversen (Ronia 1935) . La historia postcrior del alhcr-
tismo coloncs y su expansion en olras L niversidades alemauas, que debian ser objeto 
de los vol. III v IV de la obra de Meersscman, estan todavia por eseribir. 

6 Sobre Juan de Xova Donio cfr. MEF.RSSF.MAN I. El macstro parisicnsc es autor 
dc dos obras interesantes: De esse el essentia (cfr. MEERSSEMAN I, 91 ss: Tractatus ma-
gistri J. de Nova Domo de esse el essentia) y Traclatus universalinm (cfr. MF:EIISSK.MAN, 
Fine Sclirift des Kiilner Universitatsprofessors Heymericus de Campo oder des Pariser 
Professors Johannes de Nova Domo en: Jahrh. d. K61n. Gcschichtsvereins (1936) 144 ss.) . 
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temente las causas que a cllo lc indujeron, pero cs un hccho que 
maestro Juan levanto handcra contra el Nominalismo y por la via an-
tiqua, pero en oposicion al Tomismo contemporaneo dio la preemi-
nencia a Alberto Magno por encima dc su genial discfpulo Tomas de 
Aquino. 7 A csta orientacion albcrlisla se asocia cn Juan de Nova Do-
mo una acusada tendencia neoplatonica, que encuentra abundante 
pabulo en la obra ingente del propio Alberto el Grande, en la que 
Neoplatonismo y Aguslinismo se entrelazan, no siemprc en perfecta 
arrnonfa, con el naciente Aristotelismo. 8 En efecto, son precisamentc 
los pasajes neoplatonizantcs del opus albcrtino, provenientes en su 
mayor parte del Liber de causis, de Aviccnna o de otros arabes neo-
platonicos, los que mas atraen la atcncion de Juan de Nova Domo. 9 

De aquf quc el Albertismo, aunque conserva muchos elementos aris-
totelicos, tome un matiz neoplatonico, que es tal vez su caracterfsti-
ca mas peculiar. 1 0 

Emerico de Campo recibio de su maestro parisino la corriente al-
bertista y la llevo consigo a Colonia. La Universidad coloniense era 
cntonces en Alemania cl castillo roquero de la via antiqua.11 Maestro 

7 Cfr. De csse et essenlia (MEERSSEMAN I, 107) : <Ego sto cum doctore nieo et 
quondam suo, cui, ut milii videtur, in hac matcria credendum est, cum longius et 
profundius laboraverat quam ipse». Sobre la lucha cnlre reales y nominales en las L'ni-
vcrsidades alemanas vease G. RITTER, Studien zur Spdtscholastik. I I : Via antiqua und 
1'ia moderna auf den deutschen Univcrsilulcn dcs 15. Jahrts, HSB (1922) 54 . 

8 EI platonismo de Alberto Magno que, mas que disminuir, mas bien se acre-
cento en los iiltimos aftos del maestro con la lectura dc la traduccion latina hecha por 
Guillermo dc Moerbekc, de la StoiyfEiwoi; OeoJ.Cj-fUTJ de Proclo y de diversas obras de 
los arabes neoplatonieos, sobre totlo, de Avicenna, sc hace patcnte en sus Conienlarios 
al De dwinis nominibus de! Pseudo-Areopagita v al Liber de Causis, Cfr. GRABMANN, 
Mittelallerliclies Geisteslebcn II, 3-t8 v CBBRWEG-GKYKR, Grundriss der Gesdiichle der 
1'hilosophie II: Dic patristische und sclwlastische Philosophie (Berlin 1928) . Falta toda-
via una bucna monografia sohre cl neoplatonismo en Alberto Magno. Acerca del in-
llujo dc Platon cfr. L. GAITI., Alberts des Grossen I crhdltnis zu Plalo cn: BGPhThM 
(1913) X I I , 1 . 

9 Cfr. MKERSSEMAN I, -i7. 
1 ( 1 MKKRSSKMAN I, 89 : cWenn das Skclett dcs albertiniscJien Systcms aristotclischc 

Tcilc aufweist, so treffen wir tlarin doch vorztiglich neuplatonische Ausdriicke und 
Gedankengange an». 

1 1 En un lucinorable cscrito ilc fecha 2-t Dic. 1425, en respuesta a los Principes 
electores que habian pedido se introdujese cn Colonia la via nova del Nominalismo, la 
Universidad maniliesta su decisiiin de mantenerse licl a la via antiqua de Tomiis de 
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Emerico hizo ademas de Colonia la sede principal del Albertismo. del 
que el mismo se constituye el propugnador mas decidido. 1 2 El ahna 
mater coloniense se dividc asf en Ias dos bandcrfas dc tomistas y al" 
bertistas. Los primeros, reprcscntados sobre todo por los dominicos y 
por algunos seculares como Enrique dc Gorkum y Gerardo de Monte, 
ticncn su sedc en la llamada Bursa Cornelii; los segundos, capitanea-
dos por Emerico, sc conccntran en torno a la Bursa laurentiana, de 
la que nuestro flamenco era el rec tor . 1 3 Se inicia asf una ruda lucha 
entre tomistas y albcrtistas, cn Ia que Emerico tercio con una serie 
de escrilos polemicos. ' 1 Conocemos las escaramuzas de esta pequena 
guerra civil escolastica gracias a las invcstigacioncs dcl P. G. Meers-
seman. En 1428 publico Emerico cl Tractatusproblemmaticus, en el 
que despues de presentar 18 problemas filosoficos diversos, contrapo-
ne en cada uno de ellos la solucion de Alberto Magno a la de Tomas 
de Aquino. 1 6 Arios mas tarde, siendo ya Emerico profesor en Lovaina, 
el tomista colones Gerardo dc Montc le rcspondfa con un moderado 
Traetatus coneordiae.le Nucstro fogoso albertista no tardo en reaccio-
nar con una inflamada carta a la Universidad dc Colonia, que por su 
tono combativo rccibio cl nombre dc Invectiva. Gerardo dc Monte 
clausuro finalmente la controvcrsia con su Apologia.11 Dc este modo 
se rcflejaban cn Colonia, cn forma dc un pugilato cntre tomistas y 

Aquino v Albcrto Magno. C Ifr. CRABMANN, MittelalterlicJies Ge.istesleben II, 3 7 9 ; RiTTKn» 
Studien zur Spalscholastik II ( H Z B 1 9 2 2 ) 3 9 ss. 

1 2 Crabmann (cfr. Mittelaltcrliches Geislesleben II. 3 8 2 ) llama a Emerico «der 
bedeutendste Vertretcr dcr scbola Albertistarum». 

1 3 ('fr. MKKKSSEMAN, Geschidite des Albertismus II y CRABMANN, Mittelalterlidies 
Geistrsleben II, 3 7 9 ss. Veasc sobre la vieja Universidad coloniense F . J . BIANCO, Die 
altr I niversitrit Koln und die spaleren Gelehrlenschulen dieser Stadt I, Colonia 1 8 5 5 ; 
('.. M . LOIIR O . P., Die iheologisdirn Dispulatioiien und Promotionen an der Unwersitdt 
Koln im atisgehenden 15. Jahrhiindert narh drn Angabrn des P. SerVatius Fanckel O. P. 
(Quellen und Forsclmnpen zur Ccscbicbte des Dominikanerordens in Deutschland 2 1 ) 
Leipzig 1 9 2 6 . 

" Grabniann (Mittelalterlich.es Gcislesleben II, 3 8 2 ) enumera los siguientes, edi-
todos por H . Quentel en Colonia: Promptuarium arguinentorum disputatorum inter ii-
leum Alberlistarum et spineum Thomislam; Reparationes naluralis philosophiae secun-
dum proressum Albrrlislarum et Thomistarum; Problemmala inter Albcrtum Magnum 
et S. Thomam ud utriusque ojiinionis intclligentiam mullum conferentia. 

1 5 Cfr. MF.ERSSE.MAN, Geschichte des Albertismus II, 2 3 ss. 
1 6 Cfr. MEERSSF.MAN, O. C. 6 7 - 8 5 . 

" Sohre la Invectiva cfr. MEERSSE.MAN, O. C. 8 6 - 9 2 ; sobre la Apologia 9 3 - 1 0 2 . 

•i 
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albertistas, aquellos sutiles escarccos intelcctuales quc llenaron gran 
parte de la vida iilosofica de la Escolastiea decadente. 

Pero el maestro Einerico de Campo, ademas de estos escritos po-
lemicos, es autor de una serie de obras todavia ineditas, en las que 
su interesante pe.rsonalidad aparece en una luz nueva. Por de pronto, 
su pensamiento se nos mucstra cn ellas, mucho mas quc en los escri-
tos inspirados por la idea albertista, como formando parte de aquella 
gran corriente neoplatonica, que, partiendo de Platon y Plotino, en-
tra en el Occidente latino por dos caminos diversos, por un lado a 
traves de Porfirio y Agustfn, por el otro a traves de Proclo y el Pseu-
do Areopagita, para vivificar asi toda la Edad Media. 1 8 Ademas —y 
con ello entro ya en el tema concreto de este estudio— cn estas obras 
a la influencia albertista y ncoplatonica se asoeia otra insospechada: 
la del Doctor iluminado Ranion LlulJ. Pero antes de deiinir con pre-
cision los lfmites y la importancia de este hecho, demos primero una 
mirada de COnjuntO a estas obras y procurenios (ijar al lnismo liempo 
su cronologfa. 

Las obras manuscritas que entro ahora a estudiar pertenecen a 
una e.tapa bicn determinada de la actividad de Emerico y con la linica 
excepcion del Compendium divinorum, quc se conserva en la Riblio-
teca niunicipal de Maguncia, forman parte del rico tcsoro bibliografi-
co, quc el Cardenal iNicolas de Cusa lego al Hospital por el fundado 
en su pueblo natal. Todas estas obras fueron escritas entre 1420 y 
1435 y se reparten en tres perfodos diversos. El Compendiuni divino-
rum pertenece a los aiios 1420-22, en los que Emerico enseiiaba en la 

1 8 El Neoplatonismo de Emerico se relaoionaria mas bien c.on el segundo cami-
no, como lo comprueban sus citas de Dionisio, Proclo y el Liber de Causis. Con todo 
no hay que exagerar el valor de estas citas, pues, por lo que toca a las dos liltimas 
iiientes, Emerico repite con irecuencia los misinos pasajes. La cita mtis frecuente sue-
le ser la prop. 8 3 de la Elem. Theol.: Tidv xb satjTOD fviuartxdv 7tp4; iau-v dniaTperc-cziv 
dattv (en la traducci6n latina de Guillermo de Moerbefce: «Omne suiipsius cognitivum 
ad seipsum omniqiiaque conversivum est» ed. G. Vansteenkiste, Tijtlschrift voor Phi-
losophie, Lowen-Utrecht, vol. 1 , 1 9 5 1 ) o lo quc cs lo mismo la prop. 1 5 del Liber de 
causis: «Omnis sciens, qui scit essentiam stiam, est rediens ad essentiam stiam reditio-
ne complcta» (ed. O. Bardenhewer, Freiburg 1 8 8 2 , § 1 4 : 1 7 7 , 6 ) . 

Sobre el problema del Platonismo medieval pueden consultarse las obras siguien-
tes: E . HOFF.MANN, Platonismus und Mittelalter en: Vortrage der Bibliutck Warburg 
1 9 2 3 - 2 4 (Leipzig 1 9 2 6 ) 1 7 - 8 2 ; C L . BAKUMKER, Der Platonismus im Mittelnlter en: 

BGPhThM 2 5 1 / 2 , 1 3 9 - 1 9 3 ; R . KUBANSKV, The continuity of the Platonic tradition du-
ring the Middle Age, Outlines of a Corptis Platonicum Medii Aevi, Londres 1 9 3 9 . 

5 
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Escuela capitular de Diest . 1 9 Durante los aiios de profesorado en Co-
lonia (1422-1432) fueron escritos el Quadripartitus quaestionum,i0 Jas 
Quaestiones supra libros philosophiae rationalis, realis el rnoralis Aris-
totelis,21 los Theorernatata totius universi y probablcniente tambien la 
Ars demonstrativa.-- Finalmente, el Tractatus de sigiilo aeternitatis*3 

la Disputatio de potestate eccleeiastica24 y el Colligel principiorum26 

vieron la luz durante la estancia de Emerico en el Concilio de Basilea 
(1432-1435). 

Por lo que toca a la inlluencia luliana, es curioso que esta aparecc 
en toda su importancia y magnitud solo en los tres escritos del perio-
do de Basilea. En las obras anteriores Iiay solo puntos aislados de re-
ferencia que hacen probable un conocimiento previo de Llull . Asi 
por ejemplo cn cl Quadripartitus quaestionum aplica Emerico a la 
Trinidad el ternario luliano polentia, scientia, voluntas (C 13v, 4 ss.) 
y denomina a Cristo con una formula muy frecuente en Llull «crea-
dor y c r e a t u r a » A s i m i s m o parecen referirse a una posibJe influencia 

1 9 Explicit Cunipendium divinorum magistri Emerici per eundem in Dyest da-
tum et collectum una cum glossa eiusdem (Cod. Mog. 614 , 2o0v). 

2 0 Quadripartilus quaestionum a magistru Heymerico de Campo Coloniae col-
lectarum (C 13r 1 ) . 

2 1 Quaestiones magistri Heymerici de Campo supra libros... in univ. Parisiensi 
et Coloniensi legi consuetos per propositiones syllogistieas epilogatae (C 25r) . 

2 * Editus Coloniae a magistro Heymerico de Campo (C 63v) . La Ars demonstra-
tiva no lleva datu, pero las glosas del Cusanu, semejantes n las que se encuentran en 
lus Theoremata, permiten supuncr que MI composicion es anterior a 1431. Cfr. K. 
HAUBST, Das Bild des Einen und Dreieinen Colles in der II elt nach Aikolaus von Kues 
(Trier 1952) 57 n. 2 5 . 

2 3 Tractatus de sigillo aeternitatis.. . Basileae tempore concilii etlitus (C 77r ) . 
2 4 Uispulatio de potestate ecclesiastica... in concilio Basileensi cullata (C 78v) . 
2 i Hun laburem a me extra sulitain mei studii bibliotecam in synodu Basileense 

degente. . . scribi iubentis concludere (() 254v 9 ) . 
2 0 «Qui, cum sit creator et creatura, naturaliter utriusque praedicata recipit 

communiter» (( ' 16r 4 ) . Veanse unos cuantos textos lulianos en Arbre de sciencia, Del 
arbre de Jesu Crisl 6 n. 23 : «Gran veritat sia esser creador creatura e creatura crca-
dor> (OHL 12 228) ; 6 n. 24 : <gran gloria cs a creatura esser unida ab lo creadnr en 
unitat de persona qui sia creador e creatura» (OKL 12 229) etc . Cfr. tambien Liber de 
quinque sapientibus p. 4 , dist. 2, cap. 1 (M 2 ) ; Disp. Jidei el inletleclus p. 3 , n. 4 (M 4 
14) . Vease S. GAKCIAS PALOU, Cuestiones de Psicologiu y lisiologia huinanas en Cristo, 
B E T (1943) 289 ss. El origen de la fornuila se encuentra en Aguslin, Ep. 1S7 ad Dar-
danuin: «Unus Cluistus est Verhum et homo; proinde quud ad Verhiun attinet, crea-
tor est Christus.. . , quod vero ad huminem, creatus est Christus» (CSEL 57, 87 ss.) . 
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de Llull cl termino «agentia» que Emerico utiliza en los Theoremata 
totius universi (C 65v, 10) y el misino tftulo de la Ars demonstrativa 
(C 65v). Pero estos tcxtos y otros menos importantes que podrfa to-
davfa alegar no nos dan sino debiles indicios y resonancias en coin-
paraeion con el rico fondo luliano de las tres obras basileenses. Por 
eso, dejando para un estudio de mayores diniensiones que el presente 
el examcn dctenido de las demas obras manuscritas de Emerico, me 
limito ahora a dar a conocer en sus rasgos generales el contenido lu-
liano del citado trfptico basileense. 

1. Traclatus de sigillo aeternitatis.2"' 
Este tratado constituye segtin e.l juicio de R. Ilaubst cla obra nuis 

notable y original de Emer ico» . 2 8 En efecto, el maestro flamenco ha 
sintetizado en la imagcn simholica del sigillum toda su concepcion 
lilosofieo-leologiea. Su niicleo central esta constiluido por el niotivo 
geometrieo de iin triangulo equilatero inscrito en un cfrculo, cuyos 
t r e s radios, partiendo de los I r e s angulos del iriangulo, caen perpen-
diculares sobre el centro. He aquf la ligura <lel sigillum, tal como se 
conserva en el manuscrito eusano:'-'9 

2 7 El titulo completo reza asi: Tractatus de sigillo aeternitatis omniiim scientia-
rum et artium exemplari. El tratado se conserva en C 77r - 85r . Sobre este escrito cfr. 
HAUBST, Dns Bild etc . 255 ss. 

J S Zum Fortleben Alberts des Grossen etc. BGPhThM, Suppl. IV (1952) 4 3 1 . 
2 0 l.a ligura se halla en C 77r. En C 186v bay olra ligura similar, pero mucho 

mas complicada v con abundanles referencias al signilicado de lus diversos inutivos 
geoinetricos. Su autor parece ser el propio .Nicolas de Cusa. Gfr. HAUBST, DUS Bild, 
255 ss. 

7 

http://vki.dk


124 ic. coLOMEn s. i . 

Emerico nos ilustra c o n t o d a precision sohrc cl signihcado simlio-
lico d e esta ligura geometrica. Su simbolismo descansa en la distin. 
cion en Dios de un triple orden esencial, nocional y causal (C 7 7 r 3 2 ; 
77v 30; 78v 26; 82v 23; 83v 1-+). El circulo simboliza la identidad d e 
las propicdades divinas csenciales (C 73r 44) . Emerico enumera entre 
ellas las siguienles: unidad, verdad, bondad, eseneia, vida e inteli-
gencia (C 73r 28 ss.; 83v 18 ss.). El triangulo significa la Trinidad d e 
personas (C 77r 55) . Finalmente l o s tres radios representan la triple 
causalidad divina ad e.vlra: eficiente, ejemplar y final (C 77v 1 s s . ) . 

Para poder determinar con exactitud la medida del influjo luliano 
en l a concepcion del sigillum, conviene antes dislinguir entre s u con-
tenido doctrinal y su expresiori simbolica. El contenido doetrinal d e l 
sigillum, lundado en l a tripJe distincion del orden esencial, nocional 
y causal en Dios, depende de Alberto Magno/ 1 0 Su expresion siniboli-
ca nos remite en cambio• al arte luliano. El p r o p i o Emcrieo en la 
Disputatio depotestate ecc/esiaslica Uama a l sigillum «mi arte» y ano-
ta que e s «similar a l arte lul iano». 3 1 El maestro flamenco s e reconoce 
pues deudor a Llull. Examiiiemos aliora eon mayor detenimiento, en 
que consiste esta aportacion luliana. Ante todo, e l sfmbolo del cfrcu-
Jo s e relaciona evidentemente con la figura A d e l arte luliano. En 
efecto, Emerico quiere expresar mediante esta figura circular algo tan 
tipicamente luliano como l a idenlidad conversible d e l o s atributos di-
vinos eseneiales. 8 2 Influencia luliana denota asimismo e l uso de los 
tres colores sinibolicos, azul, r o j o y verde (C 77r 36 ss.) . La eleccion 

3 0 Cfr. Comni. in De div. nom. (c . 1 ; n. 7 ) : «Dicendum, quod essentia divina 
tripliciter potest considerari: aut in se, aut secundum quod est in personis, aut secun-
dum respectum ad causata. Essentia autem secundum se secundum rationem intelli-
gendi est ante personas; essentia autem respectu ad personas est ante essentiam 
secundum quod habet respectum ad creaturas». 

3 1 Cfr. C 158r 27: «Artis Lullii, artis m e a e . . . » ; C llOr 27: «Deinde idem potest 
evidenter ostendi per artem quasi similem praedictae arti ( = arti Lullii), quam ego 
per modum quo imago separabiliter a sigillo ab arte aeterna. . . speculariter abstraxi 
et exemplariter figuravi». 

3 2 Cfr. C 77r 44 ss.: «Cuius circulus significat perfectionuin essentialium reci-
procam seu convertibilem identitatem»; C 78r 19 ss.: <Unde sic: quidquid est indivi-
sum a suo essentiali principio, hoc vere est unum. Deus est huiusmodi, ut patet in 
figura alpha et omega circulariter concludente»; C 83v 17 ss.: «Prout clare indicat 
praeposita figura ratione circuli essentialia, scilicet essentiam, vitam intelligentiam, 
unitatern, veritateni, bonitatem identi(icantis>. Cfr. Ars ultima I I , 1 (A 220) . 
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de estos tres colores y su sentido simbolico originario sc relacionan 
evidenteinente con el Ars magna cle l J lull . : ! : 1 Finalmeute. nos recuerda 
asimismo al arte luliano la finu/idad practica cpie el maeslro llamenco 
atribuye al sigi/lum. Emerico c-ree babcr encontrado en su simbolo 
algo asi como la llave de toclo conocimiento cientilico. Esta convic-
cion se traducc en el mismo titulo: Tractatus de sigillo aeternitatis 
omnium scientiarum et artiiim exemplari y aparece expresada con fre-
cuencia y en formulas divcrsas a lo largo de toda la obra . 8 4 

Con ello creo liaber deslindado con suiiciente exactilucl la parle 
que corresponde a Llull en la gestacion del sigillum. i\'o se trata de 
una simple imitacion clel arle luliano. Partiendo del modclo luliano, 
Emerico ba pretendido delinear un arte propio y original. De este 
modo ba surgido un arlc pcculiar, cuyo contcnido doctrinal se man-
tiene dentro de la lihea ncoplalonica y albertista del pensaniiento de 
su autor, pero cuva Qnalidad v tecnicismo simbolico recuerdan al 
arte Luliano. 

2. Disputatio de potestate ecclesiastica.36 

La Disputatio es tin escrito voluininoso de caracter teologico v ju -
ridico, con el que nuestro fogoso (lauienco, metido de lleno en la 
disputa contemporanea entre los partidarios del Papa y del Concilio, 
quiso probar lanzas en pro de la causa conciliar. Con este lin recogc-
Emerico como unos 300 argumentos de omni re scibili y, apoyado en 
ellos, lanza sus golpes contra la tesis dc la supremacia papal . 8 6 Entre 
estos argumentos se encuentra tambien el arte luliano, cuyos princi-

3 3 Cfr. C 77v 5 ss.: «Color autem blaveus repracscntat faciein diaphani mate-
rialis caelestis substantiae; color viridis repraesentat germen sensibilis vitae et color 
rubeus effectum igniformem flammae ardentis in terrestri materia». Vease en Llull 
Leclura art. comp. d. 1 (M 1 6b) . 

3 4 Cfr. C 82v 15 s.: cSicut palet in dicta ligura, quae est speculiim oninis veri-
tatis, cui dissimile est omne falsum»; C 77r 42: <Illud mundi architypi paradigma 
sigillum aeternitatis recte dicitur, ex quo per ipsum veritas aeterna suam in rationem 
bumanam traduxit imaginem, in quain quaelibet eiusdem rationis indago discursive 
resolvitur». Veanse textos similares en Llull, Ars comp. inv. verit., De prologo (M 1 1 ) : 
• Per istas quinque liguras homo potesl invenire veritatem sub conipendio»; Lectura 
art. comp., De prologo (M 1 l b ) ; Ars ultima X , 43 (A 5 2 8 ) . 

3 5 La obra se encuentra en C 89r - 188v. 
3 9 El propio autor resume asi el orden de sus argumentos: «Per discursum septem 

artium liberaliuni, artis Lullii, artis meae, quae dicitur sigilluin aeternilatis, et utrius-
que iuris necnon per auctoritates sacrae paginae» (C 158r 27 -29) . 
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pios utiliza Einerico en favor de la causa conciliar. Pero con esta 
ocasion nos presenta una exposicion previa del arte de Llull , cuyos 
rasgos principales sera bueno recoger aquf. 

Nuestro autor divide su exposicion del arte. luliano en euatro apar-
tados. El primero trata de los principios absolutos o dignidades (C 
106r 23-40) , el segundo de los principios rclativos (C 106r 40-45) , el 
tercero de las cuestiones (C 106r 45 - 106v 14) y el cuarto de las reglas 
(C 106v 14-41). 

Los principios absolutos son los nueve siguientes: bonitas, rnagni-
tudo, duratio, potentia, scientia, voluntas, virtus, veritas, gloria. El 
macstro llamenco subraya su identidad conversible y su sentido ana-
logo y trascendental. Con cllo esta Emerico dentro de la tradicion lu-
l iana. 3 7 Incluso el becho de quc nuestro autor, para dar un sentido 
transcendental al ternario: ciencia, potencia, voluntad, relacione estas 
dignidadcs con la memoria sensitiva, la fantasia y el apetito en los 
aniniales y con la aptitud, el instinto y la inclinacion en la materia 
no cognoscitiva, encucntra un vago precedente en Ranion Llul l . 8 8 Es 
nueva en cambio la rclacion de los tres ternarios de dignidades eon 
la substaneia, el poder y el obrar. 

Los principios re/ativos son tambien los nueve. clasicos: princi-
pitim, niedium, finis, maioritas, aequalitas, minoritas, differentia, 
concordantia, contrarietas. La exposieion de Emerico no se aparta de 
l.lull fuera del hecho de relaeionar los tres ternarios de dignidades 
con la esencia, la potencia y la operaeion. 

Sigue luego la exposicion de las cuestiones y reg/as del arte. Las 
cuestiones son tambien nueve: utrum, quid, de quo, quare, quanturn, 
quale, quomodo, ubi, quando. Con ellas se enlazan las niie.ve reglas, 
cuyo objeto es determinar la respuesta que debe darse a las euestio-
n e s . 3 9 Es interesante constatar que Emcrico introduee aijuf por vez 
primera la doctrina luliana de los eorrelativos (C lf)6v 19 ss.) , que 
tanta importancia va a tener en el eserito siguicnte, el (Joiliget prin-
cipiorum. La exposicion de Emerico se cierra con la doctrina de los 
nucve sujetos (C 106v 41 - 107r7) . 

Cfr: PLATZECK, Dk lullsche Kombinatorik, Fr . Stuil. 34 (1952) 31 ss. 
3 9 Cfr. PLATZKCK, La jigura A del ars luliano y la esfera inteligible ile Plotino, 

Stud. uionogr. I X - X (1953-54) 34 n. 10. 
3 9 En Llull las cuestiones v las reglas son diez. La diferencia de inimero te debe 

a que Etnerico ornite lu cuestion: cum quo. Cfr. Ars ultinia I V (A 229) . 
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Emerico inicia luego una nueva interpretacidn del arte luliano (C 
108r 17 - I08v l1)). cuvo fundamcnto se encuentra cn Ia proposicion 
12 del Liber de cansis: «Priniorum oinniiiin unumquodlihct csi in al-
tero secundum modum illius, in quo est».' 1 0 En consecuencia, las dig-
nidades lulianas cpie, por razon cle su itlenticlacl conversible, se in-
cluven mutuamente, deberan conformarse a este principio y asi la 
bondad estara en la grandeza al modo de la grandeza y viceversa. Mas 
atin, dado cpie cacla dignidad lleva consigo sus correlativos escnciales. 
sfguese asimismo la transformacion de los correlativos de una digni-
dad en los de la otra. Einerico cxpresa su pensamiento con un ejem-
plo: «sicut bonitas in magnitudine est ipsamet magnitudo, ita bonifi-
cativum, bonificabile et bonificarc coinciditnt cum magnificativo, 
magnificabili et magnilieare et ceteris» (C 108v 1-1-18). Es interesante 
notar aquf cpie Emerico, para expresar esa conversibilidad de las dig-
nidades y correlativos, en vez de la formula luliana «convertuntur», 
utiliza una nueva: «coincidunt». Esa idea luliana de la conversibilidiid 
circular de los atributos divinos juntamente con la nueva expresion 
de Emcrico estan destinadas a jugar un gran papel en la gestacion de 
la famosa «coincidentia oppositorum» de Nicolas de Cusa . " 

La novedad fundamental de esta original exposicion del arle lu-
liano, si prescindimos de la enorme diferencia de estilo, de las abun-
dantes citas de Aristotelcs y de esa extrafia mescolanza de peripate-
tismo y neoplatonismo que es propia del maestro (lamenco, estriba 
en el sentido and/ogo y transcendenta/ que el autor atribuye a la doc-
trina luliaua de la conversion de los principiosy corre/ativos. En efec-
to, en Lluli la conversibilidacl mutua de las dignidades vale scilo en la 
esfera de la Divinidad. Solo de Dios puede afirmarse que su bonclad 
cs su grandeza y que su grandeza es su bondad. La identidad conver-
sible de las clignidades es para Llull algo asf como el sello de lo divi-
no. ' - Emerico en cambio liindamenta la itlentidad conversible ile los 

*° Prop. 12 (Ed. Bardenhewer § 1 1 , 17.3 2 ) . 
" Cfr. HAOBST, Zum Forlkben Alberls des Gr., BGPhThM, Suppl. I\' (1952) 437 . 
4 1 Clr. Ars ultima II, 1 (A 220) : <lit dicitur circularis, quia subiectuin mutatur 

in praedicatum et e converso, ut cum dicitur: bonitas magna, magnitudo bona, mag-
iiitudo aeterna. . . Per talem circulationem poterit artista cognoscere ea, quae conver-
tuntur, et ea qune non convertuntur, sicut Ueus est honus et huiusmodi, quae possunl 
converti. Non autem Ueus et angelus convertuntur: neque honitas et angelus, neque 
suit bunitas et inaguitudo el sic de aliis terminis»; ibid. IX, 24 (A 394) : «Ueus est ens, 
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principios en la analogia transcendental del ser y del u n o . " En con-
secuencia, la conversibilidad mutua de los principios y de sus corrc-
lativos esenciales se transforma en una convcrsibilidad analoga, vala-
ble en la debida proporcion del ser increado y del ser creado.' 1 4 

^Cual es la obra luliana en ]a que se inspiro Emerico? Es dificil 
determinarlo con precision, ya que el maestro flamenco no se refiere 
en concreto a ninguna obra de Llull, sino solo en general al arte lu-
liano. Ademas, su exposicion breve, compendiosa y redactada en un 
estilo totalmente diverso del de Llull, no da pie a que pueda seiialarse 
con seguridad la fuente luliana inmediata. Con todo, parece cierto 
que Emerico depende en ultimo terrnino del Ars generalis idtima o 
de alguna de las obras filiales, como por ejemplo el Ars brevis. En 
efecto, el resumen de Emerico se acomoda por lo que toea al numero 
y ordenacion de los principios, cuestiones y rcglas del arte, a la es-
tructuracion definitiva del Ars idtirna.'16 

La importancia de la Disputatio de potestale ecclesiastica para la 
historia del Lulismo en Emerico es cxtraordinaria. Esta obra consti-
tuye un testimonio cierto e irrefutable de que el maestro flamenco 
conocio y se asimilo las doctrinas lulianas fundamentales, pero al 
mismo tiempo nos presenta un Lulismo impuro y eclectico, de fuer-
tes tonos aristotelicos y neoplatonicos. Pasemos ya a examinar en la 
tercera y iiltima obra del periodo de Basilea el punto culminante de 
este singular Lulismo. 

in quo suae rationes converluntur. Ens quidem, in quo suae rationes convertuntur, 
est Deus». 

4 3 C 106r 2 5 ss.: cPrimo quidem identitate et convertibiliter novem (principia). . . ; 
loquendo de identitate fundata in analogia transcentlenti et converlibili entis ct unius». 

** C 108r 2 2 ss.: cCum ergo dicta novem principia sint primae dignitates seu 
nobilitates reperlae per analogiam in quolibet erite inter se ralione terlii, in quo iden-
tihcantur, convertibiles.. . ; sequitur necessario quod unaquaque hariini dignitatum 
priinitivartim est in alia ad modum alterius, in qua est». 

4 5 Ya es conocida la larga evolucion del arte luliano, que va desde el Ars rorn-
jiendiosa inveniendi veritatem o Ars magna priiniliva hasta la Ars generalis itltima, pa-
sando por los estadios intermedios de la Ars invenliva, la Tabula generalis y la Logica 
nova. En el Ars magna primitiva las dignidades eran 16. En el Ars inventiva se reducen 
a 9. En la Tabula generalis aparecen los nueve sujetos y en la Logica nova las euestio-
nes y reglas. Todos estos elementos son luego sintetizaclos en la Ars ultiina. Cfr. pnra 
la historia de esta evolucion del arte luliano la magniiica exposicion de CARHERAS I, 
369 ss. 
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3. Colliget principioruni .*6 

En esta obra, de acusado caracter metaffsico y especulattvo, desa-
rrolla Emerico una interesante sistematizacion rle los priucipios de la 
Filosoffa. Los grandes principios del orden real y dcl orden logico. 
del ser increado y del creado, desfilan uno tras olro, mas o menos 
sutiJmente concatenados en un conjunto, cuyos fundamentos se en-
cuentran en la Meta.fisica descendente y trinitaria del Ncoplatonismo 
cristiano.'" 

Entre estos princ.ipios ocupan un lugar senalado los del arte lulia-
no. Emerico estudia primero los principios absolutos, lucgo los rela-
tivos y llega incluso a ensayar una original combinatoria. 

La cxposicion de los principios absolutos es muy similar a la quc 
ya encontrainos en la Disputatio. Emerico divide las dignidadcs 
lulianas en tres ternarios. Forman el primero las tres dignidadcs Jla-
madas esenciales: bondad, magnitud, duracion, que nuestro autor 
deriva de la fecundidad activa que compcte a todo ser en vistas a su 
esencia (C 214r 21-24) . Constituyen el scgundo Ias tres dignidades 
potestativas: potencia, ciencia, voluntad. Emerico las relaciona asi-
mismo con la fecundidad del ser en vistas a su potencia (C 214r 
33-214v 5) . Finalmente, el tercero comprende a Jas tres dignidadcs 
operativas: virtud, verdad, gloria. Nuestro autor las deriva como antes 
de la fecundidad del ser en vistas a la operacion (C 214r 26ss.; 214v 
1 ss.) . Emerico subraya insistentemente, como lo habfa hecho en Ja 
Disputatio, el sentido andlogo de las dignidades Iulianas y su miitua 
con.versibilidad:,s Notemos finalmente que la exposicion de Emerico 
rezuma un tono marcadamente aristotelico. Nuestro autor no se cansa 

4 6 El titulo completo reza asi: Colliget principiorum iuris naturalis divini et lm-
mani philosophice doctrinalium. Este escrito se encuentra en C 195r-273v. 

4 7 Cfr. C 196v 2 ss.: «Metaphysica est scientia divina speculans vcritates univcr-
sorum entium, secundum quod in eis relucct esse divinum, quod in eo est inmaterialc 
ct cfficientcr, exemplariter atque finaliter causale, in causatis vero est vestigialitcr». 
Esta definicion es tipica de una Metafisica desde arriba con sus dos notas esenciales: 
ejemplarismo y vision trinitaria, expresada en este caso por la triple causalidad divina 
ad extra. 

4 8 Cfr. C 213v 36 ss.: «Qui novem principia propter originalem unitatis analogi-
cae indivisionem sunt, salva ratione propria, singulorum supra sc invicem convertihi-
lia, sicut praenotatum fuit in prima auctoris Libri causarum regula: Primorum quod-
libct est in alterutro secundum modum suscipientis» (De caasis prop. 10 in commento 
(§ 9; 1 7 4 , 15 ss . ) . 
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de relacionar las doctrinas lulianas con pasajes de Aristoteles y Con-
cluye linalmente con la ' indicacion, de quc es preciso aeomodar la 
terminologfa Iuliana a la usual en la escucla pcripatctica (C 214v 
37-215r 7) . 

A la declaracion de las dignidades sigtie la de los principios rela-
tivos. Emerico los denoniina «principios del scr creado» y los rela-
ciona como los absolutos con la csencia, potencia y operacion (C 
2I5r 8-17). Despucs de deterininar, cuales de entre estos principios 
corresponden a Dios, como son el principio, cl medio, el fin, la ma-
voridad, la igualdad, la diferencia y la concordancia (C 215v 5-10), 
cicrra emcrico su exposicion, recordando nucvamcnte que los ter-
ininos lulianos que difieren del uso comiin deben ser acoinodados a 
la terminologfa aristotelica (C 215v 10-24). 

Sigue luego un curioso ensayo dc combinatoria. Su fundamento 
se encuentra en la identidad convcrsiblc de las dignidades divinas. 
Nuestro autor puede predicar asf de la verdad todos los demas prin-
cipios que convienen a Dios: «prinia veritas est una, bona, magna, 
acterna, potens, sciens, volens, virtuosa ct gloriosa, principians, 
medians, finiens, maior, aequalis, differens et concordans, efficiens, 
forma et finis» (C 220v 34-36) . Emerico lia aiiadido a las nueva digni-
dades y siete principios relativos aplicables a Dios cuatro nuevos 
prcdicados, a saber, la unidad v la triple causalidad divina ad e.rtra. 
Mas adelantc, a los principios citados se asocia todavfa uno nuevo: 
la memoria. Resullan asf 21 principios, de cuya combinacion resultan 
312 verdades, predicables todas de Dios (C 221r 7-11). 

Constituye el punto culniinanle de esta exposicion de los princi-
pios lulianos una sutil especulacion sobrc el simbolisrno del num.ero 
nueve. Tal niimero afirma Emerico, es el numero pcrfecto, como sc 
romprueba inductive por los nucvc prineipios absolutos y relativos, 
los nueve sujetos, los nueve accidcntcs y las nueve cuestioncs y reglas 
del arteluhano y deductive porque la Trinidad divina quc es el orden 
originario, al volverse hacia sf misma. origina el niimero nuevc como 
niirnero «circulariter et ita inaddibiliter perfectum» (C 232v 3-22) . 

En estrecha relacion con la anterior exposicion dc los principios 
del arte luliano encontramos en el Colliget principiorum una conccp-
cion triadica o. mejor. trinitaria del ser. EI ritmo vital trinitario dcl 
scr divino creador no podfa dejar de imprimir su huella en la rreatu-
ra. Su expresion conceptual la encucntra Emeriro en la doctrina 
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luliana de los correlativos.M Ella parte tanto en Llull como en Einc-
rico de una eoncepcion dinamica del ser. Para el maestro flamenco 
estc esUi lcjos de loda ociosidad e inactividad y es cn su niisina cscn-
cia fccundo. Y esa fecundidad quc compete 110 solo al Dios. sino 
tanibicn al ser creado, al desarrollarsc conforme al orden de princi-
pio, niedio y fin, da lugar a un univcrso, cn cuyo ritmo triadico re-
percute el aliento vital de la Trinidad originaria. 1 ' 0 

El Colliget principiorum representa Ia culminacion dcl Lulismo 
de Einerico y su pleiia insercion cn la sintesis metaffsica del macstro 
flameneo, a la quc viene a complctar en sus dos rasgos 1'undamenta-
les. En efecto. con la asimilacion dc las doctrinas lulianas de los 
principios v correlalkuis Ia Metaffsica ejemplarista v trinitaria de 
Enierico aleanza por decirlo asf su plena perfeccion conceptual. 

Resumen y conclusiones. 
Una inirada de conjunto a cuanto llcvamos diclio pcrniite establc-

cer las siguientes conclusioncs: 
a) Emmericb van den Velde no solo conocio el arle de Hamon 

Llull, sino que ademas introdujo en sus obras diversas doctrinas 
lulianas. Ademas del ideal luliano de una Ars generalis sciendi. in-
fluycn eficazmente en el pensamiento de Enierico las doctrinas lulia-
nas dc los principios y corrclativos con inclusion de la idea tan tfpi-
camente luliana de su miitua identidad y conversibilidad. Tales 
doctrinas no son algo accesorio u ornamental, sino que constifuvcn 
la armazon misma del sistema luliano. 

b) Con todo ello, no creo que el maestro flamenco deba ser 
apellidado con todo rigor un «lulista». La aportacion luliana, situada 
historicaincnte en el conjunto de las influencias diversas quc dcter-

4 9 Gfr. G 221v -i0 ss.: cQuod considerans Raymundus Lullus dicil quodlibel 
principium primitivum perlici originaliter ex tribus correlalivis, scilicet -livo, -bili et 
-re, ut puta vcritateni ex verificativn, verificabili et verilicarc et ceteris». 

5 0 Cfr. C 214v 9 ss.: «Unde elicitur quod nullum ens crcatuni, per formani to-
lius in siinilitudine trinitatis et unitatis divinae completuni, potest esse prorsus sterile 
et infecundum»; C 2'Hlr 4 ss.: cAd quod aniplius intclligendum, nutandum est tpiod 
ordo. . . non polest abesse cuicumquc enti naturato, id est, in fecundilate naturae cons-
tituto propler hoc, quod natura fugit otium, consistcns in quadani communicativa fc-
cunditatis intrinsecae pullullatione, qtiam generationem impossibile est sinc ordinc 
principii, medii et finis esse aut intelligi posse». De arjui la frase de Emerico: cUno 
posito in nalura vel ratione necessario ponnuntur tria» (C 208r 35 ) . 
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minaron el pensamiento de Emerico, no deja de ser un afluente, 
caudaloso e importante a veces, pero al fin v al cabo afluente, que 
desemboca necesariatnenle en una corriente mas honda y decisiva, 
que, mas que en su albertismo, colocarfamos en su curioso aristote-
lismo neoplatonizante. Va hcmos visto la preocupacion constante de 
Emerico por hacer concordar a Llull con Aristoteles. Esta tendencia 
es en cierto sentido antilulista, pues nada inas lejos de la mentalidad 
de Llull que ese deseo dc rcducir su arte a Aristoleles. El alimcntaha 
mas bien la brgullosa conviceion dc habcr superado con su arte y con 
su nueva Logica toda la logica antigua inspirada cn Aristolelcs. 5 1 

c) El influjo de las doctrinas lulianas en las obras de Emcrico 
muestra una lfnea claramente ascendente. Parece probable ascgurar 
ipie sc inicia tiinida y e.sponidicamente en ciertas obras del perfodo 
colones, como son por ejeinplo cl Quadripartitus quaestionum (entre 
142-4-25) v los Theoremata tolius universi (antes dc 1431) , para alcan-
zar su punlo cttlminante en las tres obras del perfodo dc Basilca 
(1432- 35) , el Traclatus de sigillo aeternitalis, Ia Disputatio y el Co-
lliget principiorum. ;̂A que se debio la reserva inieial de Emerico 
para con las doctrinas lulianas? No lo sabemos, pero parece probable 
que las tcndencias antilulianas de la Facultacl dc Teologia de Parfs y 
de su Canciller Gerson, tendencias quc el projiio Emerico pudo bicn 
observar en sus anos de estudto parisinos, tengan algo o mticho quc 
ver con el lo. f t 2 

La existencia dc un infltijo luliano en Einnierich van dcn Vclde 
no dejarfa dc ser un cpisodio provinciano cn la gran historia dc las 
ideas, de no guardar estrecha relacion con un problema apasionantc: 
el origen del Lulismo en Nicolas de Cusa. Sobre esta intrincada cucs-
tion se han dado dos pareceres opuestos. El P. M. Batllori, a quien 
debemos una serie de preciosas investigacioncs sobre el Lulismo en 
Italia, cpiiso ver el origen de los conocimientos lulianos del Cusano 
en el cfrculo lulista dc Padua. 6 8. En realidad. las primeras noticias que 

5 1 Cfr. An ultima X , 52 (A 538-39) ; Logica nova 3r (Ed. Valencia 1512) . Vcasc 
subrc la cuncepcinn luliana de la lugica lus im|>urtantcs cstudius de PLATZECK, Dic 
Itdlsclie Kombinatorik, Fr . Stud. 34 (1952) 296 ss.; Raimtutd Ltdls Auffasstmg der Lo-
gik, E L (1958) 5 ss. 

5 2 Subre el antilulisinu de Cersen y la Facultad de Teologia parisicnse cfr. C A -
RHP.RAS II, 88 SS. 

" Vease sobre todo: El Lulismo en Italia, R F 2 (1943) 254-313 ; 480-537; Le Lu-
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poseemos rlel circnlo paduano parecen posteriores a la estancia de.l 
entonces jovcn estudiante dc Derecho en aquella ciudad italiana 
(1417-1423) . 6 1 Por esta razon, el ilustre historiador del Lulismo, 
J . Carreras Artau, deseartando la solucidn paduana, rclaciono el Lu-
lismo del Cusano con los cfrculos iulistas de Paris y vid en Emerico 
de Campo el mediador entre LIull y Nicolas de Cusa. 5 8 En efecto, 
auuque la historia del Lulismo parisino presenta todavia muchas la-
gunas, parece con todo cierto que a fines del siglo XIV florecia en 
Parfs, en lorno a la Carluja de Vauvert, un pequeho grupo lulista. 
Contra cstc grupo que se nutrfa de los fondos lulianos de la bibliote-
ca cartujana, se dirigieron las prohibiciones de la Facultad de Teolo-
gia y las campahas periodfsticas de Gerson. 8 6 Ahora bien, nuestro 
Emerico estudio por este tiempo en Parfs. ;No seni pues razonable 
poner en estos ahos parisienses el origen de sus conociinientos lulia-
nos? Pero sigamos por ahora adelante. Nomhrado profesor de Teolo-
gfa en Colonia, Emerico tienc por discfpulo a Nieolas de Cusa, quien 
en los ahos 1425-26 estudiaba Teologfa en aquella Universidad. Tres 
ahos inas tarde, en 1428, comienza Nicolas en su pueblecito natal del 
valle del Mosela sus apuntes del Libcr magnus conlcmp/alionis y uti-
liza para ello el manuscrito que el propio Maestro Rainon habfa rega-
lado a la Cartuja de Vauvert.'' 7 Sigue luego un perfodo, durante el 

lisme Je la Renaissance el du Raroque, Paduc el Rome (Actes du Xleiue Congr. inter. 
de Phil. , Bruselas 1953, 7-12) ; El luilisnie del primer Renaixemenl (IV Cong. Hist. 
Corona Aragon, Mallorca 1955) . 

5 4 La primcra noticia, coniprobada historicamcnte, es el heclio de que en Se-
ticmbrc de 1433 Joan Bulons, lulista barcclones, terminaba «in domo domini Fantini 
Dandolo» su «I.ectura» sobre el arte luliauo (cfr. Clm 10 551) . Este misnio Fantini 
Dandolo, hecho lucgo obispo de Padua, rcgalara a Nicolas dc Cusa, siendo este ya 
Cardenal dc la Iglesia romana, un manuscrito dc la Lectura super artem inv. el lab. 
/ren. (cfr. Cod. Cus. 82, cubierta interior). 

5 5 Cfr. la comunicacion 7 al IV Cong. Oorona Aragon: La difusio dcl Lullisine 
teolbgic a Europa en lu priniera nieilat dcl segle XV. El Prof. Carrcras utiliza aqui con 
verdadera clarividcncia las |>ocas noticias inoireclas que sobre nueslro problema po-
dian encontrnrse en las investigaciones dc Meerssenian y Haubst. Faltaba todavia un 
estudio espccializado y docunientado sobre cl Lulismo de Emcrico. Quede aqui c.ons-
tancia de nii gratitud al ilustrc investigador luliano, quicn con sus sugereiicias e indi-
caciones oriento mis investigaciones sobre el I.ulismo de Nicolas de Cusa hacia ese 
lema preliminar. 

^ Cfr. CA-UIKHHAS II, 88 ss. 

5 ' ("fr. Cod. Cus. 83 , 51r 1-3: Extractum ex libris iiiedilationum Raymundi, 
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cual Nicolas de Cusa se entrega apasionadamente al estudio de Llull, 
como lo comprueban sus notas, extractos y resiimenes de obras lulia-
nas/' 8 Tanibien las obras de Emerico, cuyo influjo en la formacion 
del Cusano ha sido suficientemente subrayado por l laubst , 5 9 fueron a 
su vez estudiadas y anotadas. 6 0 Ahora bien, Nicolas de Cusa no estu-
vo januis en Parfs. ^Quien pudo iniciarle en el conocimiento del viejo 
Maestro Bamon? ^Quien le puso en relacion con los Carlujos de Vau-
vert y logro obtener dc cllos el prcstamo del manuscrito del Liber 
contemplationis y muy posiblemente de alguno o varios de los restan-
tes codices Iulianos que NicoJas hubo dc utilizar en sus extractos? G 1 

Hay que contar con un intermediario. Y si todos los indicios no nos 
enganan, uno se sicnte inclinado a pensar en Emerico de Campo. 

Con todo, he aquf que una dificultad de orden cronologico nos 
sale al encuentro. Que el maestro flamenco conocio a Llull, puedc 
probarse con certeza para los afios 1432-1435 y solo con una gran 
probabilidad para los afios anteriores a 1432. Ahora bien, Nicolas co-
menzo sus apuntes del Liber contemplationis en 1428. jNos encontra-
mos pues ante la paradoja, de que el conocimiento de las fuentes lu-
lianas se comprueba docunicntalmente antes en el discfpulo que en 
el maestro! ,;No habra pues que invertir los terminos de nuestra hipo-
tesis y decir que fue la insaciablc curiosidad intelectual de Nicolas 
de Cusa Ia que puso a su maestro y amigo Emcrico sobre la pista dc 
Llull? 

La dificultad cs rcaJ, pcro no hay quc exagerar su importancia. 
Ante todo, no puede olvidarse que en Jas obras de Emerico anteriores 
al perfodo de Basilea se encucntran ya tfmidos indicios Julianos. Adc-

quod propria manu scripsit el dedit fiatrihus cartusiensibus Parisius, per ine INicolauin 
Cusae 1428 inccptum feria I I post Iudica in Quadragcsima. Romanum dogma super 
umnia nitor habere. Si lamen hic contra rcspicis, oro movc. Veasc M . HONBCKEB, 
Lullus-Handschriften aus deni Besilz des Kardinals Nikolaus von Kues, SFG 6 
(1937) 2 9 1 . 

5 8 Son iniportantes sobrc todo los Cod. Cus. 83 y 85 . 
5 9 Cfr. Das Bild, 314 ; Zum Forlleben Alberls des Gr., 437 . 
8 0 Tales glosas del Cusano se enciientran en Cod. Cus. 106 junlo co-n los cscritos 

correspondientes dc Emerico. 
6 1 Nicolas hubo de recibir talcs ciidiccs cn prestamo, pues de otro modo no sc 

explica su solicitud por extractarlos. La biblioteca de Ia Cartuja de Vauvert era en-
tonces el fundu luliano impurtante, miis cercanu y accesible a Niculas desde Cusa 
n Colonia. 
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mas, ciertos rasgos del Lulismo de Emerico traicionan su origen pari-
siense. En concreto, su tendencia a aristotelizar a Llull, su afan por 
acomodar la terminologia luliana al uso gencral de la Escuela, reve-
lan en el maestro colones un conocimiento exacto de la critica que el 
Canciller Gerson hiciera del Lul ismo. 6 2 Finalmente, cl Lulismo psi-
mitivo del Cusano contiene a su vez rasgos quc vienen de Emerico. 
En este sentido el resumen autografo dc Nicolas sobre el arte luliano, 
conservado en el Cod. 83 fol. 302r-303v dc la Biblioteca cusana, tiene 
una importancia extraordinaria. 6 3 Su paralelismo —a veces incluso su 
coincidcncia verbal- con textos similares dc Emerico, induccn a 
atribuir su paternidad al mismo Emerico. Se trataria pues no de una 
redaccion original del Cusano, sino de una «rcportatio» o resuincn 
que Nicolas hizo de una exposicion lulista dc Emcrico . 6 1 

Es un sino ineludible de toda investigacion historica el que, al 
mismo tiempo que solventa algunos viejos problemas, abre una estela 
de problemas nuevos, que la futura investigacion debera a su vez 
solventar. Creo que este ha sido tambien el sino de la presente inves-
gacion. Quedan pues muchos problemas viejos o nuevos que investi-
gar y muchos hilos sueltos que deberan un dia ser atados. En parti-
cular, deberia profundizarse mas en la historia del Lulismo parisien, 
para que qucdara delinitivamente en plena luz el problema de los 
origenes del Lulismo de Emerico de Campo y de su discipulo y amigo 
Nicolas de Cusa. En el entretanto, quede aqui consignado, escueta y 
limpiamente, el resultado de esta laboriosa investigacion. El Lulismo 
de Nicolas de Cusa enlaza historicamente con el grupo lulista que 
florecia en Paris en torno a la Cartuja de Vauvert. Que Emerico de 

6 3 Yeanse por ejemplo estas frases del Colligel principiorum: «Xeresse est pro-
portionaliter nomina dignitates originales talis naturae signihcantia variari iuxta 
praeceptum Aristotelis...> (C 215r lss.); «Proptcr quod.. . rciecto dicto loquendi abusu, 
quidquid veritatis in co resonat sub communi ct accepto cunctis verc theologizantibus 
stilo Aristotelis prosequaniur> (C 215v 21 ss.) . Gerson opinaba de la doctrina de Llull: 
«Quae, licet sit in inultis altissima et verissima, tamen quia in aliis discrcpat a modo 
loqucndi doctorum sacrorum et a regulis doctrinalis suae traditionis et unitate in 
scholis, ipsa edicto publico repudiata, prohibitaque (Ep. ad Barth., Opera omnia, 
Antwerpen 1706, I, 8 2 ) . 

°* Este resumen fue publicadu, aunque no integramentc, por Haubst, Das BUd, 
Anhang B, 336 ss. 

6 4 Tal es tamhien la opinion de Platzeck. Cfr. Lullsche Cedanken bei Nikolaus 
con Kues, Tier. Theol. Zschr. 62 (1953) 261. 
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Campo e j e r c i e r a a e s t e r e s p e c t o el p a p c l tle i n t e r m e d i a r i o , n o es 

t o d a v i a 1111 liccho c i e r t o . a u n q u c si l a h i p o t c s i s tnas c o n v i n c e n t e . Dc 
t o d o s i n o d o s . el p i M i s a m i c n t O d e Eincrico c o n su c u r i o s a lloraeion 
l u l i a n a sobre un f o n d o de a r i s t o t e l i s m o n e o p l a t o n i z a n t e c o n s t i t u y e d e 

por s i un n u e v o c i n t e r e s a n t c c a p f t u l o c n la r i c a h i s t o r i a del Lulismo. 
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