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colar de Estudo Geral de Lisboa. Este estudo sera publicado de cola-
boracao com o Prof. Peter Russell e o Dr. Hunt, ambos de Oxford. 

E tenho ainda a maior prazer em anunciar que. como investigador 
do mesmo Centro estou ha doze anos, a recolher documentacao refe-
rente ao Estudo Geral de Lisboa, fundado por D. Dinis em 1288 ou 
1289. As minhas investigagoes, vao ate 1537 e decorrem em Biblio-
tecas e Arquivos de Portugal, Inglaterra, Espanha, Franga, Italia e 
Vaticano. Vai muito adiantada a pesquisa, estando ja reunidos al-
guns milhares de documentos. 0 Chartularium Universitatis Portu-
galensis, que devera compreender uns oito o dez volumes, de grande 
formato, ira permitir um estudo mais exacto da vida da Universidade 
Portuguesa Medieval. 

Cumpre-me ainda informar que, paralelamente, o actual Director 
do Centro, Prof. Delio Santos e alguns dos seus colaboradores, se 
tem debrucado sobre a Historia da Cultura Portuguesa, tendo chega-
do a alguns resultados bastante animadores, quanto a uma fisionomia 
peculiar inconfundivel dessa cultura, quer no ambiente Peninsular, 
quer no ambiente Europeu. quer na sua projecgao Mundial. 

D R . A R T U R O M O R E I R A D E S A 

Por viltimo, a las 7 30 de la tarde el Dr. D. Joaquin Carreras Artais, Catedratico 
de la Universidad de Barcelona y Presidente de la Asociacion nos ilustro con la si-
guiente ponencia. 

EN TORNO AL PRIMER SIGLO DEL LULISMO 

El Sr. Carreras empieza justificando su intervencion: acordado 
que la Asamblea de este afio versase sobre el siglo XIV, parecio obli-
gado incluir un tema de lulismo. Habia formado el proposito de no 
intervenir; pero las enfermedades de unos y las ocupaciones de otros 
le obligaron a hacerlo. Por lo demas, el tema le resulta familiar, por 
haberlo tratado en cuatro ocasiones anteriores. Para no repetirse de_ 

msiado, intentara un enfoque nuevo, que consistira en sefialar los 
huecos de la investigacion acerca de ese primer siglo de lulismo, 
existan o no trabajos en curso para llenarlos. De paso, intentara re-
construir una vision sintetica del mismo. Atin asi, sera inevitable algu-
na repeticion, por la que de antemano pide excusas. 

El proselilismo luliano. — Llull, consciente de la magnitud de su 
obra: la universalizacion de la Cristiandad> se esfuerza en transformar-
la en empresa colectiva mediante la creacion de colegios misionales. 
Por otra parte, apela a la divulgacion oral y escrita para propagar y 
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perpetuar su ideario. En su testamento, otorgado dos afios antes de su 
muerte, instituye tres centros para difusion de las ideas lulianas: en 
Palma de Mallorca, en Paris y en Genova respectivamente. Examina-
remos lo que se sabe, y sobre todo lo que se ignora, de estos nucleos 
lulianos originarios. 

Hay otros niicleos menores, como el de Marsella, al que pertene-
cieron el General de la Orden franciscana Ramon Gaufredi y aquel 
atrabiliario Bernardo Delicioso, a quien le fue imputada la muerte 
del Papa Benedicto X I ; y el de Valencia. Del primero no sabemos 
practicamente nada. Del segundo se hablara mas adelante. 

El lulismo parisien. — Se alimenta de tres focos: la corte real, 
la Cartuja de Vauvert y la Sorbona, cuyas conexiones desconocemos. 
La. figura central y de enlace, por lo menos al finalizar el siglo X I I I , 
parece ser el medico Tomas le Myesier. 

La primera actuacion proselitista de LIull en Paris se produjo 
por via literaria y cortesana. El rey Jaime II , de Mailorca, le introdu-
jo en la corte de Francia, donde LIull obsequio a la reina y a las 
damas de la corte con traducciones francesas del Blanquerna, del 
Libre del Gentil e los tres Savis y de la Doctrina Pueril. Pedro de 
Limoges es considerado como el probable traductor. El hecho se 
relaciona con los origenes de la prosa literaria francesa. 

Compete a los historiadores franceses llenar ese hueco de la 
investigacion. En una comunicacion al II Congreso de Filosofia Me-
dieval, celebrado en Colonia, Mlle. Odette d'Allerit anuncio el afio 
pasado que preparaba una edicion de la antigua version frncesa de 
la Doctrina Pueril. Otro buen hispanista y luliano, Mr. Armand Llr 
nares, de la Universidad de Grenoble, abriga un proyecto mas ambi-
cioso, pues aspira a publicar la totalidad de esas traducciones fran-
cesas de Llull y a esclarecer de paso las circunstancias historicas que 
motivaron ese primer episodio del lulismo en Francia. 

La penetracion de las doctrinas lulianas en Paris se produce por 
via universitaria. Se origina en las actuaciones personales de Ramon 
Llull y se organiza en torno a la figura de Tomas le Myesier. quien, 
conquistado por Llull a sus doctrinas- al parecer ya en su primera 
actuacion universitaria, poco a poco adquiere una posicion central 
en el lulismo parisien de esta epoca. La Facultad de Artes debio 
ser el escenario donde se eutablo la relacion personal entre ambos; 
pero, sin duda, Le Myesier acudio mas adelante a la Cartuja de 
Vauvert a leer los libros lulianos alli existentes, de los que saco 
abundantes materiales para una gran compilacion. Tuvo manera de 
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introducirse en la corte real; y alli. recibido en audiencia solemne 
por la reina Juana de Evreux, le hizo ofrecimiento de un ejemplar 
del Breviculum, a saber, de un pequefio resumen de la gran compi-
lacion luliana elaborada por el bajo el titulo de Electorium. 

En Tomas Le Myesier se anudan, pues, los varios hilos del mo-
vimiento luliano parisien, Sin embargo, falta una monografia sobre 
este importante personaje y sus empresas lulianas. Notoriamente, 
capitaneo un grupo de amigos y partidarios de R. Llull, cuyos nom-
bres y actividades desconocemos. Mantuvo relacion personal con los 
cartujps; pero ignoramos si fue el autor de la Vita coetanea o si 
ayudo a redactarla. Ignoramos asimismo las circunstancias que con-
dujeron a organizar el solemne cfrecimiento del Breviculum a la 
reina Juana y a conmemorar el acontecimiento en una serie de doce 
miniaturas artisticas. Recientemente, el investigador Mr. Jocelyn 
Hillgarth, bajo el mecenazgo del Warburg Institut de Londres, se ha 
puesto a aclarar en lo posible ese sonado episodio del primer lulismo 
parisien. Por lo pronto, parece haber identificado en un codice de 
la Biblioteca Vaticana el Electorium medium, es decir, la mediana 
de las tres compilaciones lulianas redactadas por el grupo parisien, 
que no habia podido ser encontrada hasta ahora. El conocimiento 
y el estudio textual de los dos Electorium y del Breviculum permitira 
fijar la significacion doctrinal del primer micleo luliano parisien, 
que al parecer reproduce y perpetiia la postura antiverraista del 
propio Ramon Llull en su liltimo viaje a Paris, en 1311, tal como se 
encuentra reflejada en el De natali Pueri Jhesu dedicado al rey de 
Francia Felipe el Hermoso. 

EI foco mas activo del lulismo parisien fue, sin duda, la Cartuja 
de Vauvert, donde Llull se albergo durante sus varias estancias en 
Paris. Alli fue redactada la Vita coetanea, documento cuya finalidad 
proselitista es evidente. Alli fue constituido un fondo luliano de libros, 
iniciado por el propio R. Llull en vida e incrementado a raiz de su 
muerte a tenor de las disposiciones testamentarias. De hecho, ese 
importante fondo de libros lulianos ha sido frecuentado por los es_ 

colares y maestros de la Universidad de Paris, en especial de su 
Facultad de Artes; y ha contribuido a mantener la vigencia del pen-
samiento filosofico de R. Llull, divulgado en lecturas colectivas y en 
cursos privados. Las comunicaciones del canciller Gerson a la Cartuja 
de Vauvert no dejan lugar a duda en este respecto. Hay aqui un 
enorme vacio a llenar; pues desde 1336, fecha en que muere Tomas 
Le Myesier, hasta el decanato de Pedro d'Avilly y el de Gerson, en 
que estalla la persecucion contra Llull en Paris, hay un lapso de me-
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dio siglo del que ignoramos las corrientes ideologicas. El dia en que 
se averigiie el desenvolvimiento doctrinal de la Facultad de Artes de 
Paris a traves de los cursos cn ella profesados a base de los nume-
rosos manuscritos existentes en su Biblioteca Nacional, es posible 
que salgan a superficie algunas manifestaciones de ese movimiento 
luliano persistente que provoco las iras de Gerson. El P. Eusebio 
Colomer, en su valiosa tesis doctoral sobre Nicolas de Cusa y Ramon 
Llull, ha aportado noticias muy esclarecedoras sobre dos personajes, 
hasta ahora desconocidos, que participaron en ese lulismo parisien: 
Eymeric van der Velde, probable iniciador del Cusano en el cono-
cimiento de Ramon Llull, y Ioannes de Nova Domo, que a su vez 
dio a conocer a Eymeric el Arte Magna de Llull. 

Y no olvidemos que los ataques conjuntos de Gerson a la mistica 
cartujana y luliana permiten suponer que desde Vauvert seria difun-
dido asimismo el ideario mistico de Ramon Llull. He planteado esta 
cuestion antes de ahora, en mi comunicacion al I Congreso de Filo-
sofia Medieval, celebrado en 1958 en Lovaina, tomando pie de las 
investigaciones de Helmut Hatzfeld realizadas por via literaria. Re-
conozco que falta una base documental para sentar la afirmacion de 
una posible influencia de R. Llull en la devotio moderna. A pesar 
de esta reserva que importa hacer, el actual lector de espafiol en 
Hamburgo ha anunciado su proposito de iniciar una investigacion 
sobre este punto. 

El lulismo italiano y mallorquin. — En contraste con la magni-
fica vitalidad del lulismo parisien desde sus mismos origenes, el 
lulismo italiano ha llevado una existencia languida y el mallorquin 
una existencia nula o casi nula. Del primero se conocen algunos 
episodios literarios, que registro el P. Miguel Batllori en sus estudios 
sobre el lulismo italiano medieval; practicamente nada nuevo cabe 
afiadir a lo dicho entonces. 

Las actuaciones de R. Llull en su isla natal dejaron un rastro 
apenas visible a lo largo del siglo XIV. La fundacion del Colegio 
de la Santisima Trinidad en Miramar desemboco en el fracaso, como 
se sabe; y aun mayor fue el fracaso en la fundacion, o intento de 
fundacion, de una escuela por el propio Llull en Palma hacia el final 
de su vida. El investigador, ya nombrado, Hillgarlh se propuso escri-
bir la historia de ambas instituciones; pero se ha visto obligado a 
desistir de su proyecto por la falla absoluta de documentacion. 

En cuanto al fondo de libros lulianos constituido testamentaria-
mente en el monasterio de Santa Maria de la Real, las investigaciones 
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de Hillgarth han demostrado su completa esterilidad. Ya en el prime-
ro de los cuatro catalogos de su biblioteca exhumados por este inves-
tigador, a casi un siglo de distancia de la muerte de Llulh se ve claro 
que habia menos escritos lulianos de los que debieron corresponderle 
en herencia; una parte de ellos debio perderse por incuria. 

Finalmente, Hillgarth ha intentado averiguar el paradero actual 
y establecer la trayectoria de los manuscritos lulianos que, segiin otra 
clausula del testamento de R. Llull. debieron ser donados a iglesias 
y conventos. El problema es dificilisimo de resolver; los resultados 
obtenidos, aunque meritorios, son escasos. En definitiva, liay que 
sacar como conclusion que en Mallorca no existe un movimieno lu-
liano durante el siglo XIV. 

El lulismo en la Corona de Aragon. — Encontramos, en cambioi 
un activo foco de lulismo, que con el tiempo se incrementa en anr 
plitud y cn intensidad, en los territorios continentales de la Corona 
de Aragon. El lugar de aparicion parece haber sido la ciudad y e l 
reino de Valencia, desde donde se difundio a Cataluiia y acabo por 
penetrar en la misma Mallorca. Lo malo es que las noticias mas abun-
dantes sobre este lulismo las poseemos por las tendenciosas informa-
ciones de su gran adversario Nicolas Eymeric. Se trata, al parecer, 
de un movimicnto popular, en el que han participado mercaderes y 
artesanos de distintas profesiones, conducido por clerigos seculares y 
franciscanos de tendencias ideologicas extremosas (begardos' ilumi-
nados y de otras sectas afines). El contacto con las sectas ha inficio-
nado mas o menos de herejia ese primer lulismo valenciano, provo-
cando las condenaciones y las polemicas del inquisidor Eymeric. 

Desconocemos por ahora las genesis y el desarrollo del lulismo 
valenciano trecentista. La aparicion del libro de Jordi Ventura: Els 
heretges catalans (Barcelona, 1 9 6 3 ) , con prologo del P. Miguel Bat-
llori, no aporta esclarecimientos suficientes. por l o cual es de desear 
una insistencia en las investigaciones. 

Del mencionado lulismo levantino cabe, por lo p r o n t O ' anotar las 
siguientes manifestaciones: 

a) la aparicion de una literatura luliana apocrifa, integrada 
por varias obras: el Art de conjessio (agosto de 1 3 1 7 ) , el Benedicta 
tu in mulieribus ( 1 3 3 5 ) . el Art memorativa ( 1339) y el De magni-
tudine et parvitate hbminis ( 1 3 3 9 ) , redactada por discipulos y par-
tidarios del Maestro ya fallecido, de uno de los cuales conocemos el 
nombre —Bernat Gari—. en la crue sc aclivina el proposito cle pro-
longar la actuacion del R. Llull y apoyarse en su autoridad para la 
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defensa de ciertos temas teologicos, por ejemplo: el tema concepcio-
nista, a la sazon tan debatido. Sin embargo, falta un estudio a fondo 
sobre esta literatura, ademas de una investigacion paralela en los 
archivos, que nos de a conocer los personajes mas representativos, los 
episodios mas resonantes y las ideas mas caracteristicas de ese lulismo 
valenciano. Por los opusculos de Eymeric, todavia ineditos, conoce-
mos algunos. Asi sabemos del estudiante Antonio Riera, cabecilla de 
los lulianos de la Universidad de Lerida. Asi sabemos de Pedro Ros-
sell, fundador de la mas antigua escuela luliana en Alcoy; del rector 
de Cilla, Pedro Sesplanes; del rector de Madrona, que profeso en Va-
lencia lecciones piiblicas sobre Ramon Llull; y de otros... Mas nadie 
ha cuidado de bucear en los archivos locales o nacionales y escribir 
la verdadera historia de ese confuso movimiento. 

b) Las escuelas lulianas, que son el fruto mas sazonado del 
lulismo valenciano del siglo XIV. Aparecen en el liltimo tercio del 
siglo, en franco desafio a la campaha antiluliana del inquisidor Eyme-
ric, por obra de franciscanos y clerigos seculares y el franco apoyo 
del poder real, que inaugura en este momento una politica de protec-
cion al lulismo, mantenida durante siglos. La serie de los privilegios 
reales para la fundacion de ese tipo de escuelas, que comienza con el 
de 1369 concedida por Pedro III al mercader valenciano Berenguer 
de Fluvia* y sigue con una larga serie de otros hasta el reinado de 
Alfonso el Magnanimo por lo menos, esta sin recoger y sin estudiar; 
y asimismo la historia, desarrollo y extincion de esas varias institu-
ciones escolares nos es totalmente desconocida, salvo contados episo-
dios de alguna de ellas como es la de Barcelona. 

El antilulismo. — Una tercera manifestacion de ese turbio lulis-
mo valenciano, negativa y por reaccion, es el antilulismo, encarnado 
en sus origenes en la persona, la actuacion y los escritos del inquisi-
dor Nicolas Eymeric, quien ha arrastrado sin embargo la opinion de 
los teologos de su Orden —los dominicos— y ha influido por la via 
pontificia de Avinon en otros sectores cultos de la Cristiandad* ante 
todo posiblemente en el antilulismo de la Facultad de Teologia de 
Paris encarnado por Gerson. 

Desde que en mi primer escrito luliano, publicado en la Mis-
cei.lania Lul.liana de los ahos 1935 y 1936* aborde el tema del anti-
lulismo, poco es lo que se ha avanzado en su conocimiento. Recien-
temente, en la Universidad Gregoriana de Roma se han leido dos 
tesis doctorales sobre el asunto: una del sacerdote mallorquin D. Lo-
renzo Perez Martinez, cuyo texto no ha sido todavia publicado; y 
otra del sacerdote gerundense Don Jaime Roura Roca, publicada por 
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el Instituto de Estudios Gerundenses bajo el titulo Posicion doctrinal 
dc Fr. Nicolds Eymeric en la polemica luliana. Este ultimo estudio 
confirma la autenticidad de la Bula pontificia contra Ramon Llull, 
contrariamente a lo cjue algunos habian supuesto; pero tambien la 
resistencia del pueblo iiel, de la clcrecia y aun de la jerarquia eclesias-
tica del pais a darle cumplimiento. 

Ya dije que los opusculos antilulianos de Eymeric siguen ineditos. 
Recientemente: se ha iniciado en Barcelona una investigacion para 
tesis doctoral sobre la figura de Nicolas Eymeric tomada en conjunlo, 
con el proposito de publicar sus escritos filosoficos y poleinicos ine-
ditos, inclusive los antilulianos y otros tales como el Tractatus contra 
alchimistas, el Tractatus contra astrologos et nigromantes, etc. A base 
de ellos se pretende alcanzar un panorama mas completo y detallado 
sobre el movimiento intelectual del siglo XIV, del que Eymeric fue 
un experto conocedor. 

En el mencionado escrito, yo revele el antilulismo de Gerona a 
base de un examen directo de sus obras. Todavia Mn. Avinyo, en su 
Histdria del Lulismc, menciona a Gerson como un partidario de Ra-
mon Llull. Desde aquella fecha, el descubrimiento y publicacion del 
Tractatus swper doctrina R. Llull; de Gerson por E. Vansteenberghe 
ha venido a confirmar tajantemente dicha actitud. Pero falta un estu" 
dio de esa peculiar faceta en la compleja personalidad del gran teo-
logo frances. 

Falta, por ultimo, indagar si hay alguna conexion entre los dos 
antilulismos, el domestico de Eymeric y el europeo de Gerson. Bas-
tantes indicios llevan a sospechar que el segundo es una continuacion, 
y a la vez transformacion, del primero. 

El pseudolulismo alquimista. — El panorama del lulismo trecen-
tista quedaria incompleto sin una referencia a la desviacion de las 
doctrinas lulianas hacia la alquimia. Resumi, hace mas de cuatro lus-
tros, las noticias acerca de la aparicion de esta corriente en Inglaterra 
y en el norte de Francia a base de las investigaciones entonces re-
cientes de Batista y Roca y de Pedro Bohigas. De ellas se desprendia 
claramente que discipulos y partidarios de Ramon Llull habian dado 
origen a las obras de alquimia puestas falsamente bajo su nombre 
y que procedimientos tomados del Arte magna habian sido incorpo-
rados a la alquimia, que empezaba entonces a difundirse por Europa. 
Berthelot, en su Historia de la Clerencia, ha confirmado este ultimo 
extremo. 

Con pena hemos de registrar el estancamiento de las investiga-
ciones en este terreno. Los numerosos cabos sueltos que se despren-
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dian de aquellas investigaciones no han sido retomados ni por sus 
propios autores ni por nadie mas, que yo sepa. Seguimos, pues, 
ignorando los nombres de esos lulistas que mistificaron las doctrinas 
del maestro, donde actuaron, que influencia ejercieron, etc. Sin esta 
averiguacion previa, faltan los materiales para reconstruir el proceso 
de esta fabricacion y propagacion del lulismo alquimista desde In-
glaterra y Francia a los demas paises de Europa. 

Balance final. — Si del trazado panorama descontamos el rela-
tivo exito de las doctrinas lulianas en el ambiente parisien, podemos 
afirmar que el siglo X I V representa para el lulismo el trayecto de 
los «misterios de dolor». El fracaso de las intituciones escolares crea-
das por Llull, la temprana tergiversacion de sus doctrinas por los 
extremistas valencianos, la persecucion inquisitorial, el antilulismo 
doctrinal y la formacion de la leyenda alquimista ensombrecen la 
autentica herencia de la obra y el pensamiento lulianos en forma tal 
que humanamente cabria presagiar un pronto fin del lulismo. 

Cierto que en favor de R. Llull militan asimismo una serie de 
factores positivos: la popularizacion de la persona y de su obra, la 
difusion de sus escritos, el favor del rey que deviene politica nacional, 
1?. aparicion de las escuelas lulianas, etc. Aun asi, no hay que olvidar 
que —salvo en Paris* y de aqui mi insistencia en la necesidad de estu-
diar el lulismo parisien— se pierde un poco en todas partes lo mas 
sustancioso del pensamiento de Ramon Llull: la teologia, la mistica 
y la apologetica. 

Para que la situacion cambie radicalmente, habra que esperar al 
siglo XV, en que un hombre de genio, Nicolas de Cusa, dara un vuel-
co a las orientaciones ideologicas del siglo anterior. A merced de ese 
cambio, el lulismo renacera de sus cenizas y recorrera un nuevo tra-
yecto, que representara el de los «misterios de gloria». Esperemos 
que alguno de los lulistas aqui presentes nos cuente otro afio los dias 
de gloria del lulismo. 

.1. C A R K E R A S A R T A U 

Barcelona 

En las sesiones practicas el P . Secretario leyo la lista de los miembros ausentes 
que se adherian y aprobaban cuanto se acordase en la Asamblea. 

Se fijo la fecha de la proxima la Semana de Paseua de 1964. Se de-
termino tambien que se celebrase en adelante todos los afios con una duracidn de 
dos dias. 

Se pidio a todos los asistentes que antes del mes de Octubre propusiesen las suge-
rencias que creyesen eonvenientes relativas al tema de la proxima Asamblea. A todos 
pareeia bien que fuese alguno relacionado con Nicolas de Cusa, el Lulismo, la Mistica, 
el Oekhamismo o Eckhart. 
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Se convino que se hiciese la trasfereneia de la tesoreria. se deeidio que el dinero 
de las cuotas se enviase al P. Secrelario. 

A todos los Asistentes se Ies entrego un ejemplar del texto del Reglamento de la 
Asociacion, para que lo examinasen e hiciesen las observaciones quc creyesen necesa-
rias en la proxima Asamblea, y someterlo en ella a la aprobacion de lodos. 

Provisionalmente, hasta que la Asociacion cuente con un domicilio propio, se 
convino en que la Biblioteca de la Asociacion radicase por ahora en Ia Facultad de 
Filosofia de Aleala de Henares, donde se pusiese al servicio de todos los miembros. 
Tambien se anuncio a todos que estaba disponible para los miembros de la Asociacion 
el fichero de Filosofia Medieval Espanola que se estaba formando en dicha Facultad. 

Se decidio que en la Proxima Asamblea se aprobaria la lista de los socios funda-
dores, y que, para ello, tendrian que satisfacer la cuota de 100 pts. por cada uno de 
los aiios 1962-1963. 

Por ultimo se nombro la Junta Directiva de Ia Asociacion, que quedo formada 
de la siguiente manera: 

Presidente: D. Joaquin Carreras Artau. 
Vice-presidente: D. Miguel Cruz Hernandez. 
Secretario: P. Salvador Gomez Nogales, S. J . 
Tesorero: P. Saturnino Alvarez Turienzo, O. S. A. 
Vocales: P. Manuel Gonzalez Pola, P. Feliciano Rivera de Ventosa. 
Al haber un niimero par de cargos, en caso de votacion se concedio el valor de 

voto doble al del Presidente. 
Se dio un voto de gracias al Dr. D. Sebastian Garcias Palou, Reetor de la «Maiorl-

censis Schola Lullislica», por continuar brindandonos la revista medievalislica Estudios 
Lulianos, que el dirige, como organo de la Asociacion, para publicar en ella sus cro-
nicas y boletines. Igualmente, se agradecio al P. S. Gomez Nogales, S. J . su labor or-
ganizadora. 

Finalmente, se convino con respecto a la adhesion de los Portugucses a la Asoeia-
cion, que siguiesen las cosas como estaban actualmente: pucrla ahierta a todos los 
portugueses que quieran pertenecer a ella. Y cuando las circunslancias lo aconsejen, 
dar el paso para la formacion de una Asociacion Hispano-Portuguesa. 

S A L V A D O R G O M E Z N O G A L E S , S . J . 

Secretario 
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