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11.0. <citada. p. U. Sin n ~ p i  L val i i lw <1v las inlcr iclaciot ics r n t i c  IP ilr la l i l r r i i l u r r  r 
Il iatoria (asprclo a i r i a l )  qi irrcnios insistir en la [ i rudci i i ia i p c  <lela prwidii. toda itivcsligx<:ión 
dc cata ín<lo l r .  Y aduciniur el + n ~ h  de J a c q i m  I'rourt ( v i d  1,'llisloirc roc ide.  Sourcrs <,1 
idr1iuik.r. (:idloi~iic: di. r l (cole S o r t i u l r  Siipericiirr de Saiii l Cluiid. 15.16 rnai I O h 5  l'rrssrs 
1iiivi.rsii;i irr~. [Ir I:rmcr 1907)  qiiii.n rii las Iiigiiias 257 y s. bajo c l  el>iFaG " l l i r l o i r r  suciale 
I i i i loir i .  1illir:iii-r" msticr ic cslu y s l i i r a  prirdenle: "ec ilii<, jc vais roiis ~wcrr i le i - ,  csl csscti- 
lirllrtiii.,il t i iw I,rol>lirt,ati<liir". Y r t i l re  los piintus quc rottai<lcl.;i vi;il,lis es l i i i :  1(1 cstudiu <Id 
pGblivo ili. 1;i obra l itcrnria ) las r c l r r i o w r  rn t re  I;i ro i id ie i6r i  soei;il del esrvitoi  y I:i icrración 
liirririi. I.:u <mil,io ya ewisidcra c u m >  peligrosu CI m t i d i o  d r  los n i o t i v u i  p i ~  lu~i: i i ; i I i .s iuia 

s i  1 :  i sii p s l o  por  i i r i í  forma li1cr;it.m <lel<:rtniii;irls; y wbrc l odo  i.1 
~~sI; i l i1r<-~i. .  sin n i  q 1 " l i s t i  iI<, 1s l i l r ial i i r ; i"  pu r i l a  cs<:lareecr Ir " l i is lur i i  soci;il" 
t i 1 1  l s l i i s .  :\rii.nl;i su ;rfinti;iii<iu s i h c  la basc de quc "la r<:lrciÓii entre I i i i l<ir i . i  
w i i ; i l  i .  I,idi>ri.i l i lvr;irin !ni,* #.S i i i i i ivn r i i r i pk~  , dirr<:io': 1';iri cscliri:r<:t. m i s  sii p~ r i s ; i t~ i i r i i l o  
a l  " i m i i .  l ' l i i r loir i .  .siiii;ili. V I  I' lt istoirc l i l t ~ r i l i r ~ .  inlcrvi(ltmcnt d k i l r r s  & ~ c i [ ~ l i w s .  <.al. l i s  
li;,iso,, <.iilii. 11.. .<,cil.i(.s i.1 Iba <ri:,i1,o,ir lillii;iir<Y ,,',.SI {>as i,l,,>l:ili;,l~. I'ilr ~*l. i i i / l l , .  11.5 f1>1.1111.1, 
wmi~ i i i .  i I ; i i l l i . i i i ~  Ii's i i l 6 n .  i m l  I h r  liisl<,iri. prq,r.  Irir gcnt2sr. Iriir i.voli~li<iri. lhii i i i o lN  

' " ~ i . 1 1 ~  I'wrni. qit i  i.<irrv*lwi,l h i i r  Ik I<,riip.; B ii~i l ' t i i l  s w i d  i Ir lermit8i.  tn'<.s p;i"n d a t i o r i  
i l i r i w c  CIV iaiih<. ti ~ d t < ~ i i  ;itI.i. rtiit si,<i;t~. \ I a i i  C ~ I I V  t'ort~~c I > D I I I  ntvr I:, ~ ~ I I C ~ , ~ , , B C  at#tr<, 
f o r r m  ;iiili:i-iiwrr. ip  dlr-mi:iric ior i i .a~>oii i ls i l  ;i un fai l  ax%i l  ;,iilC&wi'~. 

l 1 t i  di. I;i 1i.i-t. di. iqw LW I<I<I<> c.rcwi<)r lit II~WIP <Ir s i 8 b j ~ I i ~ i d a d  cs ~ w < ~ s i i ~  

i i ; i t i i < . ! i l < .  i,>iiri~lrr.il>li. , si? c\[ iwi i .wia va ~ m p r c  l i n~ i l a i l a .  
\fi;,,Iv l .  I h 2 , h :  "11 w n i t  l<~,,l~,nl de d i r?  q w  1h1s la  lwrs" , ld i t~  d,, Ii,,,<,i,, ~ 1 8  >n,ar,[,,ir 

lhi. ron r \ l i ~ i ~ ~ i i i r  <,al ~,;irli~~iil;iris<:i. i.1 ~pliis Ir i - i qu r  d i  i l is lorr iui t  CSI (Ir;%.? i i u  pu i i i l  de rui. 
<Ir I ' I , i ~ l l > l i < ~ l l ' ~ .  



i&n i:ii <:st;i priiui.i-;, iiovcln; <.ri  I:i i I v  R l n i c o  Aleiiiin or pcr l i lx  y rlrpiirari <.ovi !<iiI:i 

iiitidcz. I'cro si h i  es cieri<i <p. Iasd<:iidas p a n  con c1 i.uzniillo son cvidciites" y 
que, :<<>he iodo Iris [irinxros <:!iisodios, ambos tierioi i t i i  ;k coiniiri, <lificwti i,n 

!;ti i i i  Sus i>;ir;,i.i. qiic entre T.iz;iri> niño y ( ; t iz in i i i ,  i n m l i i h  nifio. 
l a  i i ~ ~ : i  diviria voluntad dc picardía. 1,iz;iro <,S cinl,irja<lo a clla, ( ; i i z i i i in  .;11i. 

vi,liii~tarii~irivt~tc~ a cse inundo. I<I s iw ilr laiiiiilia sr tmtrrv;. ssi  iiiisrrio, <vi In 1iiii.1~. 

l e  cpisudios, tal <:otiio lo vri;iii los prinicros I<c!ur<,s di: la At<ihYn <Ir< In oich 
l i i ~nu ina .~  I1<.i-o a medidti q u e  a v i ~ n x a  la nov<:la !Ic Ni:tiiiri b trapawria iiil'aiitil nc 

ciicaiialla iiiis y mis  y la l i a  m t r r  las d w  IIOY(:IUJ S(:  t t u ~ ~ ~  mis ~ K I ~ C ~ I C ,  
tariio cri la prrsorididad dcI prot;igoriisl;i corno en la visiini rld iriiiiiilo. Liaiiro, siti 
voluntad dr picardía, r s  irirapaz <Iv ;ititoaiializiirsc y cimsi:rv;i al I'iml viwi;~ 
calncidad dc upiimisriiu 5,ital y d,: <:owir<vici;i social. ( ; i i s m i u .  a tr;wis de sii 

propia rellerii>u i.laiiuideiit<~, S<. <la ciii.ii?~ de sir caída y (1'. sir coiiiiriiio iIca:rri<lrr 
rri c1 plario moral. S i i  volimt;irl ~iarticipa por igiial <:u <:si. i.airiiiiar diapciiiido y i.11 

vs;i con<:irriciaci&ii. lixisteii, p c s ,  s"~:r , t janzmy y~,ri>fandas <lil'cri.iii:ias riiiri: ambas 

oliras. I h I  riioio di. niiivhcis amos Iiimos pasado al ucrdadcro pícaro l i lm,  iiio,,o 

q u ~ .  v i t r  a ~ d t o  dv ~~l i l i a .  sil, scr <.riiid<> na<li(. lmr I ~ r < > I ; ~ ~ i & ~ . S  I A  l r immt  n~nv l a  
i ~ o  aLicria: I;i si.pi,id;i t.5 rcrr;irl;i VIL iiiiiiito al conwdirst~ id I,ri>lagotiista S<. ;wiil,n I;i 

~~tsiLiliil;iil di. la vida pii.:tr<w;i. Y ,  soltri. i i do ,  lo ri:li$oso cs i~l<~nwiiiu i:I;ir;i~ii<.nt<: 
<lil'<~r<,iwi;il. I'ur i w  iiiialiio i r  V I  sriitido iiltiriio l aiiibos ~iovcl;is. \liitco 
l t i ,  sobri! iodo, l 1 n I;i l riii>r;il dcI Ii<>irilin. ioriio rw 

s<ii.ial y si. Iiiiiide n sti  ~ir<>lag<>iiisl:i WI i niimia siwi<datl 1i;ira ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ l r u  13 

xdva&>n. Kstas dinwnsiuncs c 4 1 ~  a u w ~ t c s  cm cl 1,nzwillo. 
.Sr I I ~  ii,iiala<lo tainl& lii rcliivihi grri;lica, v i i  <:l iiq>i:cLo l '<>~ .~ i i ; i I  di. ;tulo- 

I,iiigr!ral'iü y ri~l'lixiones ~rii>raii.s, voin 1;!s (,'on/'vsior~~v d? San hk l l sL i l l .  \I.Ii. Iida 

" 1,a rt~laviú!, C , , I W  El IAz,ri110 y 1,;1 1;,,m"ín l,;, si,k, cst,,,lia,l~, por  l;<,,~,.d<, s<>brj;,,,,, 
<?n aii ti'i1,;ijo "O? I;i itili.!i<i&i ). \PIW ~ c I  (;11%111in d i  A l f i l r 8h : ' '  irri /io,ri«rii.sclir~ IF , i rs~h i i t ign  
l .  J .  p .  Z d i - 3 1  1 ;  ;ilwr;i r ~ u ~ ~ l < i  vri C ' w n i i i  l i l m w i ~ i  y rriisi6ili<l<id .sociol. r d i l .  ( ; i<~ los.  
(:<,l. Cm11m a l i e r i o  Al. l .  . '107.  

\ I i ic l i<i  t t &  wns is i i n le  iios p w r c  la x p ~ ~ r I w i Ú t i  dr V. I . i ~ i t w  (:imm~ <:II su  cotn~it~iv.a- 

vi&,, al 111-  ( : , m g , < w >  l t , i <~ma~ i~>r ,a l  ,Ir l l i >~ ,m is ta>~  Jl<:,i<:,,, agw10 ,Ir l91& Ihj,, ?l l;l,,l<, /'ara 
. .. 

curia rwirmt di4 muiccplu de imo<4,i l~ic<r<~rc<i. ? t i  id  quc n l i ~ i l i o  cl ~,r< i r rso di. cl ; i l ic i is~iÚi i  iIrI 
corpirt (iicsi-i.sco. hl; i l i~o r\le!?i;ii i l i co r l iw i i  d r l i l , i ~ r i i I m i r i i I r  lo'. rasgos i o i i ~ i i t i i l i w ~  dc L;i o l>m 
;irt<initiia y 1 h  [nisu ;al s c n i r i o  di. s u s  ~".u~, ia~i i i lcx><:int irs .  1-1 (,'irrriuíri s i w e  rl vajuci i in iI<, 

1.1 I~i:<irillu, mi <:iiaiiio sr i d i t y r  h i l i o  de i i u  sistrnin qiir I i oy  r<:ci>riui.rnir>s roniii \;ili<li> 
p i r ü  i i t i  ni.riei.o di. iiorrl;is. A su vi.,. rstas dil.; ia a<, i i iwrt; i i i  rri iim tradición Icjaria. ) c l  I'l-u(. 
1 "imro :. (:iri.cli.r Ii;i i i ihisli<lu y Irti <Irmoslr;ido la dcpmdenci r  del género dr i ia i r ; ic iows rI,í- 

.ic;is rmiii> 1.1 <irno de oro. ( ? i d  sii r r c ~ I < v t < ~  ; i r l i i d u  Corisrrimi6ri y renlido d d  l u z ~ r i  
110 dc 70 in ics .  m l i \ 1  J J  l 1). 1,;-131. <.ti r l  qw indaga I n  i>lisi,;ili<lad d i  I;i iiicor- 
ixmci<i!i di. r l r t i i r ~ i t o s  fo lh l iw i i~ i>s e la r io\d; i  jiicai<,ai.;i y la c o i i r w s i ~ r i  r l r  los inirrrios <.siiiic- 

tWd$ p i r W ~ s M ) .  

' S '  f i n  V .  ,\)al;$ i . r i  R.\l,r~rii~rii.h r I r iwi i i i i i i i  11. I 'J i t l .  11. 1.7.7. 

' M. l lalai l lot i  Iia I,iieslin <Iv t i iar i i l iwtu <,sl;i pwiiliari,ld<l. Vid. I'icnrus y I'i<arrri.rr. \ l .  
l ' a w u ~ .  1 CJ69. 



' F. I(i<:<i, 1.0 izov<+z l ~ i ~ i i r < w n  y c.1 punto dc ciisrn, Ii. S<.¡\ l i a r d .  1970. 0. 02.83. 
'l'raibiéi> 1.1 lo 1,. 77 a l i ~ d c  u I;i " s i n ~ w l u  d i l~cc i&?  de I\IWGII IHX la Ór<lm agustinianil, y CII 

La 11. 21 ar i i~ i i r i . i  nui.vi>s datos a o b n  wlr sspri:io y ; i i lc lmt; i  i in dctn l l r  ~ i g n i i i c a l i w  de la 
rclaciún hlriniii - San ~\g i is t in .  \id. tarn l i i in  sin o t r o  r r t i c i i l u  "El  ur igwi  <Ir I;i r u t o b i u g r ; i t i ~  en 
c l  1,rbro < I d  11i~i.n .Irrior rii Auunrio dc hrl i id i~ ir  iM<dizwl<.s, 1%. 1967, 1,. :iUL-325, en CI iqttc 
disi<:ntr I\l.I{. I.iil;i <Ir illalkiel ( s r .  " h l i i w r s  tiut;ls l,sra 1.i intcrprrta<:ii>i~ drl l i b r o  d d  Buen 
Ariiur, NI I'riirrlios de 1,ilwniiiro Ihpaiiola C o n ~ ~ « r « < l n .  B. Ai r r r .  1960 p p .  14-92), lil <iriei.n d<, 
la rii lol>ioL~ai'ia I i n  d i i a b a  h l .  I<. 1.id.i e n  !;,S mqiiwit Ihis~miohebrols siguiendo a I'r;i~irisr.o 
1:i:riiánrl~r ) (;otrzál<:z (Iliscursos leidos irnit. Ih K c d  A m h r n i a  k;~~ml,anolo M. 1 8 M ,  p. 55) y s 
11. ,IiriCri<:o (:;ihtro (1.0 icnlidod hisiúriw de 1,'spaiio. MCxii.o, 1054, pgs. 406 y SS) a i s t i m r  
" i ~ i x  no Ii:i> .in.ilogus a la ai i tobiopai ' in i l v l  Biim .Inzor <Ii.i i lro dr la li ltm1iir;i crisliüna". I'. 
I(ic<i zi .iitn<.zil;i <,ti  rorilrz y trata dc ai l is r la  i lentn i  <Ir la Ir;idi<:i(>ri I;iliria y ~ r i s l i an i i .  + 

I ) r l x . i~  teiirrse en curn ta  los i i i t e l i p i t w  argiimcntos q w  c l  I'roi'. L á m r o  ( h r r r l w  
npuii i .  rn si8 cr lu<l io  "la f i r r iÓi i  ;1 i8 l i>b i<~~r ; i f i r r  i.1 1,ainrillu de Tormcs" cn Liilernc 
Ilisp<mkc r.1 Iiisil<iiui<~, I\liiiiidi, IObh. pgs. l 2 l .  S i i  l r s i r  sr fuwlaiii<:iitx rii q w  o 1 0  sr 
,lrl,cti r u n r i i l w w  wziiu ; i i i lw r i l i ~ i i i cs  ;aquellas obras eia las i p w  <:I Yo ~ i a r r ~ i i r o  ~ le r i . i i q t~ f i r  iitia 

f i i r ic ión i g i i ~ l :  ,Ir . d i  i p ~ r  El 1,ii;ririllu n;i& Icng;i r p c  vrr ,  p.c. con <:l Spill de Jairnc Roig rii 

rl qm. 1;1 f imci&i  <Id yo ; i i i l~ibir>g~;i i i<.o i~ rlivt.ri;t. Si@aii:ndo n Ualai l loi i  y a Mirqiiro 
\ i l  I>iiYisa '1°C li, {>i~~,i,.*<.~l S<. < ~ , l < . l l < ~ , l l l i ,  <TI  CI <.<.,,Ir<> <Ic 1111 I1.i <.<>,,\.CrC~~III<. ,Ir 
iriflii<vici;~s, r iv i i i lu  t i t i t i  i Ic 1.w rriis r i> l i r r r l iv i i l i . r  Iii de El "ano dr oro (p i i i i l o  imi  e l  qw:  Ivau 
ins id i i l i>  t x i i l i i h  I m t i  hlol i t io. "ln;<iri l lo <I<. 1Urrn<.r2' el 1 ~ s  " , , ,~ i lor i ior~~l i r~s~~.v"  de Apuleyu <Y> 

11dI<~iiiz l l i i l  l y t t .  1)ie p~rodirl irclzen Elrrnrvt l~  irii "1.ozunllo di, 
1Vrrmt.s" m i  I lo i i i~ i i i i i t i r rhlr  Jdirbircti .  X )  . I'mo I.iasr<i a k l r  >ni&: l.:, rcl i i r i" i i  con la obra di. 
I,ttci:uw, l,,'l .swfio. (m la q w  l h  a u ~ o h i o ~ ~ i ~ i w  dcscn~pr f iz  w a  f i ~ r ~ i 6 n  ~ jwnplor .  A s í  u ~ i s n w  
rios rc r i i r i < la  i i i i a  i i , is iol ;~ latina <IF I,iil,cz di. Lillülol><it; icri Is  q w  * C X I ~ O n F t L  avatares dc la 
~ i < ~ p i a  I o r l i i i u  wn iiiti.riri<;ii nionliz;tdi>ra. 

lliill. J.\l.. Por~r~itr C<wiiorir~rcns. I l looini i i f lom Itidiana. 1925. 



u d<:scribicndo I;i vida drl h ü m p  eri lengiajt: de gcriiianiii. Y la b o p  del 
rornün<:eagr:rrnariado c r i  cierta y debió darse <:ntrc 1590 y 1600, pucsto que 
í:liüvvs, el aiitor de ln faniosa Relnciún de 1;t circe1 de Sevilla, r c c o g  ya cii 1604 
rom:nc::s dcl misini> gi:n<:ro. 1,a culiiiiriacióri di: este tipo de I>«esíns si: da cn Viie- 
\,:do y s u  I k w r r i ~ r ú n ,  hacia 1610. La ainhicntiición se extindia a los lialiar de 
pii.ar«s y al 1i:ali.o. Bastt: rccordm El ri&<ín uiudo de Ceriwntes en cl que aparcct: 
Es~scorrwuk como parsonajr ci:nti.nl.' 

l%t<: :¡[N de litcr;itiirii, e~riparentado con la picaresca, cst i  vigente en  el siglo 
XVI. 

Otro ; i s p < ~ t o  iiiqiortante, dcritro de csta vcrtieiiic tradicioiial, ha<:<: referencia 
a la arquitci:tura del Guzrnán y a la inatcria didáctica cri clls estructurada. Ya i:ri 

1 pGrtico del libro nos habla cl autor-personaje sobre la doble andadura: las 
cunsiiiis y los conscjos; e invitn al lector a no q i d a r s e  en la sup<:iiicic de las 
an<:c<lotas y a no contcntarsr con las prriprcins dr I:i au tob iupl ' i a .  I'ktn pectiliar 
eatrisi.tiirn dc1 u n  rcsponde a 1st personalidad dt4 actor-autor y s r  Iialla 
diicrininndn por clla. tal conio lo dcclnra cl propio Alcmán en la "declaración" de 
su Iw4tica Iiisioria, rrsiinii<:ndo lo qw: iut: (;iizrtiiii 0. indicnridc q i i c  rscritic sii vida 
dcsdi. 12s g;iliws, cn las que tcrinina su historia "conio horribrc p<:rfecto. c;istigailo 
di: trabajos y ;nisi:riasm. 

(:orno vs s h i d o ,  la naración de la vida p s ; ~ d a  del picaro no as lincal y S<: 

iiit~rriiiri~ie a rada paso con las niditaciories y conscjos del autor-artor. Coexisten 
<:I rcl;it<i I~ iob~ i l i co  y la doctrina corno rcllcjo de los diversos planos tcrnporali:~ icr i  

qw: w s"iíú;i i:I Ixotagonista: su pasado y su prrscntr. Cuenta su vida no a nivdiil;~ 
qu<: Y:! ti-;iscurrienilo sino desde la perspectiva de su linal. Por eso cs "atalaya de la 
vida titimana" y caben las reflexiones del protagonista viejo entreveradas cn las 

a i :  dcI protagonista jiwcnil. Esta arquitectura, concebida a [>non dohlv 
plüiio, cs la que hace quc la IICIYPII sila poco gatit  al I P P ~ U T  ~ r i o d ~ r n o .  ['cm vra 
I&gico que  C I  autor la concibiese asi ya que "i.n las niemorias se supixponcn 
ohligatorianientc a los succsus y a las reacciones aniinicas que en su Irioniento 
provocaron 1 3  <:1 actor, las que ahora provoca en el aiitor la c:~,ocación dc aquellos 
heclios Icjarios. . . las dos visioncs del inundo, la de entonccs y la dr  ahora, corren 
o 1 1 t i  r a l l ~ ' . ' ~  Si las aviiitiiras son In corisrcuencia de una 
vida a ras dr  ticmi, liis nieditscioncs lo suii ilc li;ihci- asi<:iidido a la atalaya, de 
Lenw una iiiiwa perspectiva. Sc trata asi de  un;^ novih  de coritriirios -avcntiir;i y 
nxinón- p1i:nürrieriie barroca. 

Aun cuan&; separar .ambos planos privaria de todo sentido al Guzmán, se 
trata dc iin procedimiento que no encaja dcritro del concrp t<~ de novela rriás 

corriún rn los tiempos oiodcrnos ;. rt>r~trri,~,oráirri>s. 1':" rste sriitido raia mis  del 
... 

"lid. Uaqiiero Coyanes, "El entreniés y la pie;iresrr". pn Esludios deilic«dor o M .  
fSdol. M. 1956, pej. 215.2.16. Id.  Eiignio Asenrio, I!iiwrario del entrrrn&, M .  1905. 

' O  A.  Alonso, motcrin y lornm en poesia. \l. 1960. pags 1~1.3-147. 



bdr> i!v las iicvvlas nicdici-ales del siglo XII1, cuyos I>i-,iwdimicriloa crx i  triiiy 

siirii.j;:i,i.cs, coma Iiligu sr v&. Pero i:i simpli: hrctio dc ~ I W  c : ~  um cdicióii, la dr 
14il,lii>iwa dc .4irti>ris I'kpaíroles, sr li;iya ;i<.oi;~lu ~ i i i  cori:l;<:tiis la parlt: switioiiaria, 
d i :  c l i no  sv d i  1 1  a pritricra vista. Solo iiictiiios wi la 
rcl'lcsii;ii, ir& üllii de la siniplc Icctiira, pdcwios bucear cii si i  smtido últiiriu. 

I':sta iirqiiiicctiira ha provocado los más dispares jiticios. \'oi,rlii di. costumbrrs 
iriixcI;i<l;i con I w i ~ d o s  srrrrioiics iiijiistili,:;ililcs, la 1l;irnir Arilxiii. Novela di: i.sirii<.iii- 
r;i <Ii>idii:liad;i, iiil'orrne <:n su plan, dijo Cliandler. N i d a  gentiiria cntre las tiiiares- 
GLS la i:uiihidcrn Airiirico <hstru. I'i-odiicto t i l ~ i co  1Ic la coiitrarr<:lurma, obra 
<:oiripl<:ta, pcrl<:i:ta y acabada, I"raricisi:o Ayala. Y coino ci~ticrpto ~iovvl;ido, Ijlarico 
Api,,a@". 

I':nten<lida coino novck cjcinplar, qiie m w : i i a  a Imsi: de contrarios, quc  oculta, 
tras 11, <:;ipa dn la pilrlora, la riiwiiciiia, el dw;ii~ollo dc: la misma Iiabia dc: ajiisi;in;c 
;t i ~ i i  plano wrrespondicnte al hurnbrr yx;i<lor y otro al Iiot~il>r<: de ~ilvaciim. 1.a 
iiiiriiriuiiali<lad dr l  aiitur wridiciun6 la vsiriiviwii y &a Ii;wc que a í sm 
romo iui  padiai ia .  I)<: por s i  toda ac<:i&i dc iiovda pi<.ariw;i I,roi:edt: p , r  siml>lc 
i de IiwIi~>o, sin i m a  riiacií>ri g.iiCiira WLTP clli,s, cuya iiiiidüd S*: hila 
vti lii atitobiogiat'ía. 1'ci.u cri id ( ; i i s i r i i t i  sc aiitiieiita csa ilili<:iiltad por la iiit<:rlercri- 
cia 1 les rdlvxiwiw iiiiwalcs y por la f'itlta di. m i  dcI i.iirii:tci- del 

. . 
~~rolagoiiista, aointiid<i ;i I;i i tnoraliaatlor;i drl autor. 1,:s utra di. las 
Imadojas dcI liliro: el proiagoriista i:sta soriictido a i in  ricrto detcrniini~nio vital 
1 no "S incoiiipatible con c1 lilirc a l b~d r io .  y a u w c s  trunca <:I iiurnial 
acotitixrr del personaje wt i~im<:iirii de la t~risrñariaa qilr 14 aiitm <Ii:a~.a oli<:ct:i.. 
'l'o<I;~s csias dilicirltadss r : r d a s  por la varicdüd 1 riiati:ria i.iigiii-aadü c r i  titia 

aiitol,iogralía nos cstá ri:cordarido al Arciprwt<: ilc Ilita y tüiiibiGii a ltatii;n 1.1i111. 
.A i.IIu :iliiilireriios Iiicgu. 

1.a siipcriur tinidad <Ic la obra sc l oga  viriiid dc su I'iiial, ;il ciiül, Imr 
cairiiiws distintos, m: oriciita todo lo qi ic  acoiitccc y si, <liw <. t i  el libro. Cimi.cbida 
<:onio tiiw<:lü curada tenía qiic ser así, y rio par<:r<: clrriinsiüdo acvpLiiI>Ii lo que 
sosticrir All><:rto di1 Moriii: cn sir Itinerario del romarizo picwesco spag~iuol«' ' sobw 
lii inwiivariiciicia del I'iiiitl de la iiovela. 

Ihta ;ii.qrxiti:ctura g<:ticral sc vxiicnd<: a cuila iiiio <I<: los ci~pitulus. IClijainos 
V I  t i rwro  dcl l i l m  si,giiriilu d i  la wgiiiida p:irti.: "(;wmári %le di. la rirri.1, j i w p  
v pniiti. w i t  , I W  trata d i  irsc ;i \lil:in s<.i:rt:taint,iiti,". La vhtriiciura i.s tisi: 

a) i i t i o s  a l '  iiiiciiilrs di: aiiliice voii <, l  vp is~~dio  m~Lwicx (m la {wi~ncra 
p r t v  1 í t  svptndo) CWI ~<~(Iw.ioncs sobuc la c u l p ~  y c1 wstigo como 

saii&~i:<,i<;ti, sobri. los pleitos y los juwes, alpiacilrs y csi.ribaws qw admi~tidraii 
la j,15tiri;,. 

1,) i.j<,iri~,lil'ica<.i;>ri dr  i.sa twr ia :  "Qiii<,i-va v<irl<>'! -1)ir;tc. . . (cl pi.ol;ipiiisti> 
aiiior wlatii cti wiitiiiiia relerwi<:i;i ;I uii In'~blicu li,r:tor ;il qiiv disi:a alw<ioii;ir. 1.8 



c x p s k i & r i  sr wil!r:vera d e  i .~pn:si i : i rcs coi:io "fi /!c1x:n, &rún/c, ~ u k r ~ s  q , ! ~  I r ,  

diga <,uc: ,.OSO <,S? I l m  ii:. cciliir.. . Biráte'>l. ' T c r n i i w i  cs!a j i r i t t :  cwi i i n  " V e  i;,ii,.i 

1.5 i i i < . i i < r  mi i l .  . .? !)ir&. . . I ' i c n s ~ s .  . . 11xLo os tw  d i c l ~ o " .  

c )  !vvtiii i i.! Ii i<>gril ' ica: "Sal í  di. l a  c á r i i d  y I'iiiiric ;i l a  p o s n i l a  . ." S r  1i;iliI;i 
&I j i i i y  di. ii.ii:;i,s. i r  i < ~ l ' l r x i o i i e s  sobre t:1 i.cIioise s o h  lcis Iioci~lr<~- 

<.;ii.gos ~ , i ~ ~ n o j .  I r :  l a  c :  I r  u :  "/\l c;iho ya d c  rol" cocii<,tizD .i 
,, 

<viil,i.;ivi~i.<~rs~~ l i t  t .  , . . S ig i l cn  r u ~ v ~ i ~ s  d l r i i < n w  <-U!ITC VI j~~<.go, d i s t i n p u i v t ~ d ~ l  

<1<>* S :  VI dc a y 1.1 <h c ~ t t i ~ c L ~ r ~ i ~ i ~ i ~ : ~ i t ~ ~ .  í h n t i n i l a  l a  :wcnt!in$ l / < > S  

,,aipcs. (;a>,;, (~~W,,,ti,,, 

1':slá c l a r o  qut: l o  s i  S I l l i  wi i i l i i . i u t i ; i r l o  1"" 10 ':tito, y la  iruitcr i : i  

1 ,  i por piezas d is í i i i i les,  sc. < l i s t r i l i i i y r  i l v  aviicrdo coit iiiia <.s l r i i< : tuw 

c i> r i s . i i , n i i  i. i i itciii.ioiiad;i. S<. t r a t i i  ik tina uiii<l;iil ivi la  rn i i l i i [ i l i c idad ,  y por dl<> 
n i  Imrroc i i ,  i n t i i i i a m , m t i  wlacioi i ; id; i  con lii i r l r a  wlm VI iiiiirido u ~ r v o  

l u<~ l ,a  ,Ir c < > , , l r ~ ~ r i ~ ~ s .  

iV1;itt.o A l r t i i l r i  d;il,ii c i i r t i t a  d v  qii<. VI I w t o r  y a  i.1 su é I i o c s ~  p r d v r i a  

la5 d i v w t i d i i s  i t v r u i ~ t r i ~ ~  ~ ~ i c a w s c ; i r  a l a  rcl'li,xi<;ii ri,or;il q u v  rwi v I I a ~  si. i l i i s i ra ,  y 
1 w r  cw sv d i ~ d ~ , a  r < : i t c ~ c a d < ~ t ~ ~ c ~ a t t ~ ~ .  I I~~I~IIw (lc la  ( :<~r~lci~rr~, l '<>r!r~:t  y C ~ B I ~ M ~ I . ~ ~  c l  

v i v j o  rtii>lrl<. Ii<xlüg¿>gico di. 1;t S a I>ssi: di. ~ ~ j c ~ n ~ h  y ~ m b l c r n : ~ ,  iusvrt: t  

l ' i i l n t l a ~ ,  w n l c n ~ ~ i a s ,  ~ ; j ~ ~ ~ ~ p l o s ,  d c n l r u  d c  la  n w j w  l r m l i < , i & ~  dc la  l i i c r ~ ~ l t ~ r a  d i d i , ~ t i ~ ~ x ,  

i 1 1 i l ' i ;  l l l l S r l i l . ' 2  I<I a i i i o r  < I<dar ; i  ,.ti i.1 
l n j r t i c < i  i ~ w  I u  ~ t r c j o r  <Ir sii l i l i r o  <.S Ii> ,1ur dc1w ;i ot ros .  

(:<m c ~ l n ~ c t u ~ i i ~ i ó l i  I I U  sol<) JV ~ c m l ) a r m l a l > a  e1 i i u l o r  ( : O I I  lia L r i t d i ~ i O n  dv I:I 
i r  <li<lticti<:a. sin<> q u r  r < y . L a L n  4 f i n  1 la  t i  a t r i l i i i i a  a lii 
l i iw ; i t r i ra  vii  c i i t raña l i l c  mriiwiía c o n  l a  t w r i a  d v  la  l ' iccióu. '  

I l a y .  s i n  < d > a r g i > ,  ilrntro ilc i w s  r c l ' l i . i i o r i cs  1iai.tcs q u v  nu  l w w t d c , ~  i l i r w t : i -  

i i i vn tc  dt.1 a w n o  c u l t u r a l  i i  iii l 1;) t r n d i c i i i i i .  Soii l o s  s ~ l i l i i i ~ i i i u s  

r d l c x i o r w s  qw ( ; ~ u m . i n  si, 1 :  n s í  ir l is ir io, f i w r a  d i9  iliilogu r<,ii i in Irrtor 

i rnag i~ ta&t .  S c  trata d c  W M  m a t w i a  r ~ w ~ ~ l a l ~ l ~  cxtra¡&~ A! su l q , i a  r o t ~ c i < , r i < , i s t < , i í > ~ ~  

y r l c l  ~ l i s < : ~ ~ r r i r  dc 811 ~)wpi:i v ida;  so11 10s 1)aajes vri q w  no W I W  r r 1 c . w  al t .w<n q i i< ,  

' ' la rcl;~i.i<iii riitre I;i ~iii.;ii.~scr id<, h l ; i~ro , \ lmni t> I:I vmtot in  q v d a  ~ w ~ i n r a  ha 
sido is1iidi;iila ~ i o r  \l. I l i . r r<w (;,irciu i.11 su art ic i i lo  ' a  i 1 1 t i  dr la iioscl;i 
picsrcsca", cii I l w i i r n  di. r'iloloq& Bsp<iRoln. X X I \ ,  lY:%7, ruv. :%.L:%.:%l~2, I ' a t n l i h  rwr lt. 
INirmI t.,, -#\p<,rl;,ri<,,,rs a lu lhist<,"a &:l <~<.,?,[,l,,,?, ? L  lh I , I c~~ , I , ,~~ ,  WIi!i,,&, ,n~r~clW,,a", r t ,  

l<.~t i idios d<: l i l <wa l i r r~  rrdihiosa i~spiiioln, \ l .  1964 &>p. 2OO-L>2li. I'ei-a I i rcl.ii.i<iti dc la 1ilvi;il i~i.i 
~ l c ,  <~jctnplos rn l:, l~:dad Media w n  la O r h  dt, l ' r r d i ~ ~ : ~ k m ~ ,  >¡<l. \l. I{om 1,ida de qla lk id c x  

i.n r i< i l ; i  O. I'mu Izi ~posiblr rrl;wii>ri dc A l .  ,Alc!tiBn coii I:i w i l i l r m í l i r a .  segun Iza If.sir iI<. 
l v .  I "1.n twwia <k Ihr Ci:ii<~i.oh l i l imi.i<ia y la eonsIi t i i r i Ím di 12, ~ ~ n r l a  
niiii1crti;i". Erti~1ioi.v <I,,dimdus o 11. l'i<Id 1.111, p&*. 2'1')-:UO, i.* t i c c < x ~ r i o  rci.oril;i~ iqiic <'sic' vr;i 

c l  t,,~l<,,k, gc~,,rv:,l r,, I<,s rvlv$,,s <Ir , c ~ ~ , s ,  , ,Y, t.1 ,k Scvill;, cst,,,IiÍ, >l. >\l~,,,~i,,. 
1 3  l .  : I d  o r S tviiir. dc, l ' ldowlh;r~ ~ ~ 8 z ~ i ~ u o  p,61icec (Ir l ' inci:~tw. \ l .  

1 :  slti~lrml. E l  I ' i r ~ c w , ~ ~  ,- Iiir tcur Ím l i f r~nin<ir <Id si& oro, \ l .  IOO2 A-i i .orii<i l..(:. 
Ilil~,>. ¡:<~riartrr~r 14rorl of t Iw ,hwl. Oxfor<l. I'IO?. 



'' Para iin cn t r i i d in r i rn lo  r l r l  t i p  de: i i m i 6 l o ~ o  rii e l  Curnián y VI cnipleu <Ir la 
~ . p r i d i  pcrauw. ;t 1 1 ~ ~ 6 s  del  tú pareni.ticu propio <Ir Is ailverfcncia mura l  y (1-I t ú  re f l ca iw ,  
c~~:i i i<lc> se ciii.;ir;i ronsiw.i> iiii*,ii<i. v i d  1'. Yridiir:iin. "La i iuvela dasdc I;i a i ~ ~ ' u t i i l ; i  pwsoiia. 
Ani l is is i .sInict i i id..  I'rosu riovidvscri nctiuil. I l t > i i r l i i < l ~ d  ln ter t~ac ioni l l  M ~ r ~ h d c x  Pela).<>. \l. 
IíJhB. 177.179. '' Vid.  l;iml,i<:n los ar l i r i i l< is  d r  Alar Griidy cons~gra<los a l  r r l i i d i u  di: rsinc historias 
i n l c r c , d a h ~ .  d i o r a  reco$loi i:n rsr i ic ia cti rl i i l t i r nu  eapit i i lo dr su l i t i ru  .Mdw .4ler,ión, N r w  
Y d .  l'<v;i)iir Piiblislicis. 1968.  Kos iiiti.rria csle l i b ro  porque ;aun siendo, ionw i i w s l r o  
tr;ibajo, iirin s implr  diviilgaci;h y c<infroiitiieiÓn, abuiii l: i en i d w s  al>rovccl i iblrs tal, [>.c. 1" 
r i h r i 6 n  i n l i n i x  e n t r i  prrs>riajv y atilor, y e l  problema iIc 10s digresiones. 1'ar:i M a c  Grudy 
t.sl;in i t i  lipaii;ia a la vida de i i l a i w  I r á  y fon r i r t i  p ~ ~ r t e  dv los clcmentos 
n i~ t i> l i i < ipá f i ros  r l r l  í;i':riuin. 



IV. pi," 39.03. 
Vid. Lmibi&i M. Usqiieru Goymes, Estwcturnr dc h riovch oclunl, edil. Plmcta. B.l')70, 

ciip 111, p. 27. donde rstiidia FI "viajr como t ~ ~ i i i  y cslriiclura". Haquero si: lija csenrialtiierite 
rri el aapecli> <driictural intenio y mi wlui.i¿m roii IU iiiatwia novclcsca y t i<>  sc wl'iora 
<lirrctatnrriti al seniido sitiibbliro nioralimiiilrir. Iiicidr, no ol,sl;inle. rii cslr  asl>ecto riianrlo en 
CI al~iclado :(<l. "la riorch corno Iiiiqiicila" (p.32) rsrritx:: "Si. i.oiisideri wtoiires qiii. uno dc 
Inr enliirmas srguinrritalcs prutolipic<is de la novrla, dr ii,ii>or validm i ini~erwl,  r s  el del jwri i  
qiir l>rcirti<lc drrciab"r sii propia iiaiuraleaa y la dv1 tuiiiiiilo" Y a d w c  como un cjringlo d i  
rsl;i biioqueda la qiir sr da cn el Gurmán de Afl<iroclin: "la liarrors leeci6n dc rserliano.<l+: d<wri-  
@*u. eurtiuriica a la riovela un muy dr<:idi<lo aeetilu d r  aprcndieujc moral. <Ir 1iiirqiii~cl.i i1i:I r r r to ra -  
mirw (aunqiic sri, I>;irad6ji~ia,enlc, r tr&s ilcl tortiioso), di. autu~onr~eiinir i i lo ilrl Iiombrr, de ii. 
ii;d w ~ i r p i s l a  de I;i dq>iiración rspiriliml". 

" (;u:niiii. risilr. cap. I<>  



E s t ~  conjunto de prohlcnias Iaicii también (y no  se trata de cristianos 
nucvos) en rl autor de Lo Vida cs suoiio y E1 Gran Teatro del Mundo; cn los 
sonrtos de ~ u c v r d u  y cn el Criticiin <Ir (;racián, y en ninguno de illos C O ~ ~ L I C C I I  a 
un desgarrón irreinvdiable porqw: están arii:lados cn 1;s i't:. Guzmán, que es Mateo 
Alrriilri, r e  ~iosc<: una seguridad interna, porque cscritie desde la atalaya y 
porqu<: a postcriori ticric la experiencia di: lo pi-iiwro, rcsualvc todas las antítesis. 
ICs Ix>sible que la falta dv tmsii>n interna 1mtitit<: cii la norala, e incliiso la h l t o  de 
calor pwsonal, sobre todo en la scgiinda p r t c  y más cn los capítulos linnlcs, a: 
debo a esa situación: la salvacióii mi el (:ctzirián no cs búsqueda triirisi~la de 
ansierl;id porqiit: de antemano sc w r i i > < . r  la solución Cirial. Ilieii cs cirrio i p r  esta 
falta de Lciisih psii:olÚgica sc conipciis wli el drsiiirollu iniplacable di. la idea que 
e ~ i l r m t a  "el hacer mal por necesidad" w i i  "la mlvai:iim iiltima" a través de iiim 
cxp<:riericia personal qw: p<xfcc'.iona 1iro~ri4vainrnti:  <:I pmsainii:nto di.1 prot-o- 
nists. 

1)ejnndo a 1111 Ia<lo !u probIc~nBti<:a q11v I ~ a w  ~.cl'vrcncia a la wligi0ri rrwl;ida, 
w b  I ~ I I ~ O I I ~ ~ ~ I I I I O S  <:on otro tipo dc rci'I~:xiuues s o h  la vida, la <:oiidiicta kitirnsrta, la 
soi:i<:<liid. No c s  i'á<:il deslindar i s l r  cilnilw <IcI arilvrior porqii<. cri tiiiiclios <:asos sr 
inlirlii.ri:n. L'em lodo Iwlor prrcibi: uiarido t.1 :irttor trüiisi:i<dr la I>ar;iiloja dcl 
niiitidi, y <:I dea<:ngiiii« da la yidn p;ir:i inslalarsr i . r i  la fc, o cuando sc qii<.~l;x cn 
tiu:stro vivir <Ir aquí, en coiripiiiiia <I<: la justicia, di. la pni<lrnci;i, da la L>r(alrsa y 
dr  la triril>lansa. 1.:" geiicral cstüs rellrsiori<:s scgiin<las van unidas a los niotncntos 
de niayor solrrl;~d del r t n i s t a  cuando la doctrina Iliiyc cun iiiici iilayor 
ri:l'<wni.ia a la intimidad a la sitiiiii:i<iii del Iionibri. v n  socisdad. Soii coiisw~wticia 
l;'gi<:a d r  la cxpcri<:n<.ia biográfica eritrrvisia ti travk del prisma di. i~n;i raaón 
wi~si:<.iwiilr. Porqiw si 8.1 ~iiiindo ac nos ;q,arcu: vri I'orniii ariiarganiciite i.oiiflicliv;i; 
si la vida del Iioiriliri. as riiilicia sobrr la licrra; si Lodos vivimos m i  1st osccliiinaa 
rinos iIv otros, corno i.1 galo parti el n i t ih  u I U  uaiia par;t lil u,rpieiiti,; si lodo i.s 

ciirliiw y i q a o s o ,  r<:wrioccrctrlos, coit C r m i i i i r i ,  1;i import;iiii:ia qu<: d q ' i u i r r ~ : ~  esas 
vir l tdw llarriadas ra~~liriales. 



l g  ( ; ray ,  <>.c. ],F. :lllL:<l. " (:t. I<:dtucmd Cius. I ' r d < : p  <,i !e P I W I I X  Oidicr. I k i s ,  11167. 
2 1  

(:l<>t. ,II. 1,. o í  ). 59. 

" \<lviii:ir di: Ii oliir <Ir ICiln>otiil <:rus ~piirclc \ m a v  \I.iri-l.<.? I I  1 . 
Vietr>r Ilugo I';iiir. 1936. c a p  I I .  



<,,,,,i!,<,~~ v 1  '" l.:. ( . rw o f r i w  ~ i i i  i.sl~rilio dil;illrili> cn 13. 2011 y ss. Pwdc >msc  Iantl~i6n C.S. 

<Ii. (:,nrl;ir;ii. "2oi:is 1~ir.3 VI r~ltlclio dr lii rslriwliira iI?I (:iiz!n;in <It, i \ l f i radir"  m I~'ilologi<r 
\ 1 1 1 ,  1062. ~ip. J .  ) 1'. l ~ i c u ,  " I ~ ~ s t r ~ I ~ ~ ~ ~  y rrflcjos (Ir ~ ~ I n ~ ~ I ~ ~ ~ a s  t w  cl l ~ w m i t ~  d<, 
.\lf;ir;iilir" v r i  , I lo<l<m I m i ~ i u ~ g c  ,Noiw I.YXY11. lYh7. 1 , ~ .  1 í l - I l b 1 .  



'' Pam la rekcibn de esta literatura con la i i o v ~ l i  sirdkval, vid. Willmotle, De lbrigirxe 
du'romnn en Frolancc, en euyn p. 36 8C ilil cornu mitodo comú" el de l a  rnrlels de la aYentura 
con 1" religioso en 10s rClotol de ronversihn. 

Art. citado en tioia 11. '' Art. e.p. 357-358. 



lil Irofcsor ?&reno Báca en su 1,ecciÓn y sciitido del Gutrnán de AlJa- 
ruche2' se centra cn tomo a In intan<:ionalidad didictica del autor, ~ s t ~ w t u r a n d o  
torlo i4 material de la novela sobr<: i:I gosrii: dc la posibilidad de la salvuciiiri, 
posible hasta para <:I inác ~riiseralilc de los Iioinbrrs. 19 Ci~zmán seria una obra 
nacida cn t:I ambiente de la Contrarrcforma para cjixnylificar 1;) doctrina del concilio 
<Ir 'Trento. I,:sto, como hc:rnos sostcnidu más arriba, es cicrto y ;idrnisiblc <:n algíiri 
inodo, nimipc <:orivenirnus eii qut: h s t &  doi:trinalcs no están < : X ~ U C S ~ ~ Y  en M. 
Alririán <:un la ~Iariclad y putitualii.acióri q w  dice iVlorerio B á c ~ . ' ~  

í h t r a  rsa tesis se alel  J.A. Van I ' ~ a g , ~ ~  negando <:1 mpíritu catllico de la 
obra. Apoyánd<ise en CI origen jutlki de Mateo Alm& y i:n su condi<:iln 11,. 
cristiano nuevo, lo pri:scnta corno un Iiip6crita quc procura poiii.i.se n salvo con i.1 
banii.  de lo religioso ante las posibles pesquisas de la Iiquisiciln. Asi la critica 
rcligjosa del libro tendría i i i i  scntido de rencor y d ty i i i t e .  

Admitimos que cs nvccsario tencr en <:u r i i t a  el Iiechu dc su asc<:tidencia 
judía, sobre todo para rruitisar rl templr pt:simista di.1 autor, pero no parccr justo 
eli:varlo a chvi. intcrprctativa di: la obra. las diliciiltades que si: dnrivüroti de wttr 
ixigan p a n  Mateo Alcrnáii no I'i~i:roii cxcrsivas, y, en lo rcligjoso, no supsirroii 
irnptdinit.nto para qiw rliiniritc Ixistantrs aíios ostivitasc la pwsidvitcia <Iv I:I I l w  
I d  dc Nastircnos iIv S i l  n o  ha sxtctiido Is:iigeriiu ?\smsio I;i a i w r i -  

dcncia judia i r a  ya Icjana y las gotas <le sattqi. I,rqu<~Rits.3' ((:entra la liri,twdida 

Edie. C.S.I.C., M. 1948. 
Ahora 1:. I l ico, ' ' 1 ~  no". pic. y el punto de vLln"  ( v i d  i w t r  6) se mucsirr,  

~ r i n c i p i o .  dc acuerdo eoii la interprelaeiiiri de hlorenu Báee, si bien la enmarea dentro de o l ra  
visión nuk ampli;i y menos eo~upromr t ids .  

" "Sobrr e l  ocnl ido del  C u r m i n  <Ir Alíaraeh<,", rii E~tudior dedicados o hf. Pidal. t.\'. 
0s. 283-:lO5. 

3 i  A nadie dehe molednr  Ii importancia que pucdr icncr l o  j i i d i u  o l o  i i lát i i ico cn 
nueatra c i i l lura (Vid.  declaraciones de A. Castro en R. de O. c i t .  in ies) .  Nos parecc inevitable 
qw  la tengan. Pcro a YCCCB tiene MU la impresión d~ que en r l p n o s  l ibros hay un afán 
inquiitu de convertir situaciones derivadasde esos postulados e,! yoriit.s y Únicas rxpli<:arii>nes 
de cii.rlnx i rn i>ni rnoa li1er;irios. Creer quee l  teiitro del siglo dc oro i io  c r i s l i r i a  si iio Iiiiliirirti 

d o  judios CU~W.ISOS PI~IIUI de SUS ~ I I ~ U T C S  es i l rniasirdo supimrr; explicar la novrla ~,i~;irrsi.s 
m i r r a  y s<i laminle corno uii frni>niimo soikil. dr inrsiado afirmar. Auiiqur txneri i6r i to pur  
muchos conceptos y gran Ii isl>riiislu. VI cbeeu Ol i l r i r l i  Uelic resulta i l isrut iblc cn w m l o  n rii 

twf<iqitt! i l c l  rmlisiiio dr la novel;i piiurrsea cspafiola. Vid. p.v. sii Slarir+rk? piknrr.rkni roriion 

<i ririlismiir, en Acln Univerritnlis Caioliiinr. Philolo$co. "rlonugraphin 1V.  I'rrga, 196:l. 1 1 ~ 1 ~  
lil,ru (LIC SU I w i b  d u c l ~ r a l  y d? d w1 c < ) I I u I : ~ ~ ~  ya una p r t c  publicada cii 1.961, i:n Iluinrinisiic~ 
I ' r~p ,~~r io ,  11. I'r;igr. 1)" sii lrfiir inlercaii derlaciir, eri re luc i i h  <:on mieslro p t n t o  <I<, iista, los 
dncu i i l t i r r i o ~  rapi t i i los  cii &mde argumenta, sin coiivrncrnws, sobre e l  sentido cxclusivmttrntc 
re i l i r l s  de lil nowh 1>icircs(.8 (I';ua entender niir amplianientr su p e m i m l o  sena cunuenicn- 
Ic ar i id i r  i anh ié r i  n m trabajo "Aecrea <Ir los prolilcnias del realismo c r i t i co  esliaiiul" 
roir i i iniraciÍ>n p r r x i i l a d a  a la "Confrrcnrin sobre e l  rral isnio c r i t i co  y CI rral ismo aorizlistn" e n  
rl aiio 1955. Piicdr wrsr I.uiibi& su obra. en rspniiol. :tn6Iisi< <~~iriiclurol de textos hisp6riiios. 
edi l .  Prensa Espairola. M 1969). 



la visibii social dtd Lozurillo i s t á  a i p i  at i ip l i i i i la y adquiwc tonos iuii<:lto m i s  

;irti;wg»s; I,NO csto sii icdc no solo cii v i r t ud  l r i io i i i c i i tu  histbr ico C I I  que si. 

vs<:rilie s i i i i i  t a r n I G u  cn l ' w ~ c i ~ n  dc la p w x l i a r  l ~ v r s o n a l i h l  d d  ~ u ~ h r  a i r w 6 s  dv 
cuya b iog~ t í ' i a  N p w d c  ras l r t !x  l a  l tuc l l :~  dc t m a  i n a & ~ ~ t a c i ¿ m  wcia l ,  U I , : ~  ~ ~ m t u r a  

i : i i i i r i < i i t < ~ i i i c ~ z t L < :  rrilic;i, <Icriv;i<la, t an to  o m i s  quv  <Ic su ~ m . n < l c n c i a  y Gi(ii;iri;>n. &: 
su c i > i ~ ~ : n i t o  i i iodo 1 w r ~ m a l  1k i i i i rar  lar, v<>s:ir, ta l  curiio Iv siice<li<i ;i I.)iii.vulo. 

I':siantos dr m:iicr<lo con I l larico Agii inaga c i i a l i h  w t i i d i a  i d  realianio rwgatiuo ih: la 

obw. I h l c  r t d i s t i i o  no p iw i l c  c n p l i i : a w  ~11ll1r3111<1111e n i  110r la ~r i l igmnbrr <:<mvwsi~ ,  

t i i  p r  la ardua l i d i a  po r  la vida. "Semejante visibti 11d m i i d o  c<: api>yal,;i v i i  algo 

~ r i k  viitraiial i lv quv  ~ ~ ~ m ~ < : ~ ; ~ n l o s  SXIIINICS~OS tei>ricos amlilia~rii.iilc iiwp1iido.i en sii 

C l~ ra " .35  

ICI swriiotico di. Guznián si. ejercita sobre los  mis ilivi.i.sos tipo\, vrt;inwriio-. 

pl-olilvttias socialm con iiiia <lialéclii.a qu<. va dc lii ji isti i . i i i  :i la rtiisi~rii.otdi;i. 





( ;wrgr 1.1ihács h a  d r f i i i i d o  l a  n o v d a  c o m o  "una hÚsqucda degradada de 

valorcfi atttRii i icos cri un r i i undo  inautént ico".  "Por eso --afiade- es una  b iogra f ía  y 
una <:róiii<:a social". l i s tamos de acuerdo, si<:inprc qiw se l i m i t c  e l  va lo r  de  cw 
r G n i c a  social. A pr i rn r ra  v ista pareec t i i rnbién correcta la  fo rmulac ión  de I.ucien 

n 3  r i i a n d o  wc r i be :  "id carécter social  di: la  ob ra  rcsidc, ante t o d o ,  en 

q u n  i i i d i v i i l w  svr in i r i r a l t a i  de estab11.1:cr I w r  s i  rnisrnu tina r s i r u c t u r a  i n m t a l  

i.oliiwriic: qsw sv <:om~slwndirs i .  con lu quc se d r r i o m i m  tina visión del mundo.  'Tal 

w i i - i i c tu ra  n o  I i i icdc S c l a b r a d a  niüs q t w  p o r  VI grupu, si<.ndo c l  i nd i v i d i i o  

íiriiciiin<.utc i.1 &men to  c a p a  dc < I cs r ro l l a r l a  Iiasta u i i  p o d o  (16. cohcrcr tc ia riiiiy 

&vado y transliont:rla a l  p l i ino dr la  creación i t ~ i a ~ i n a r i a " .  S in  < : r i ib ;~r~ i>  o lv ida  o 

no q u i c r r  sr i ia lar  que  t o d o  proceso dc apreheiisi¿~ii dc la  real idad social eu I i c c l i o  

IKW un i i i d iv id i io  q u c  I r  dc l a  co lec t iv idad liosci. unas co i id ic ioncs  p r i v a t i v ~ ~ s  

~'aralc las a los datos y u d a  c¡i'un"San<:ia poiic a s u  disposición. I.;i visi irn del 
t n i ~ n i l o  i.s iiii rcsul tado d c  varios siirnaiidos, n o  dr iiiio solo. Y l o  d i scu i i h l<~  y 
[wl igrosu va afirmar q i i c  m l a  +,laborücWn d i~ l  F U ~  radica toda la  i : law dc l a  

i I ; i  dc la  obra l i k r a r i n .  .Al fin, n i  siquiera loti p rop ios  socii>logos <Ic la 

l i t w a t i i l n  hv ~ i i ~ i r . i i  d,, ;icit<:rrlo sohrr 1.1 n i o i l o  di. c s t i d i a r  l o  s o c i o l í ~ p i ~ i , . ' ~  I ' i i r vw 

q Iii ~ < d d i , .  s i n  disciiaiói:, vs i.1 vs t i id io  di. la l i t c ru lu ra  vii s i l b  i *>~wi. t i is  di. . . 
dii i isi&i, r i w p u o n ,  iri(lii<:ncia sulire i d  I w t o r ,  dcjnnrlo l'iicra la  ob ra  eri .i y a l  

i w t o r .  li. l,:s<.;irpit afirmaba mi c s w  <:uluqit ios: " i ;o la~ t iw i t i  cuando l iayüi i ios I i cc l i i i  

iiri;i sociolopi:i 1iisli~i.ii.a d t  la pariditi.ratilra. &: la iniral i tci-ati ira, de l a  su l> l i lwa l i i ra ,  

p d r i i r i o a  rs l i i i l i a r  la  crcsta dc la ola". 

1.h <.S<)* m i s ~ n u s  w l o q u i o s  (1,. s o ~ i o l o ~ i a  l i terar ia dos i :o t l l~ i i i i ca<: ic>~~cs ab<>rda- 

ron VI t c n ~ i  dc la  novela I,icarrsca.40 I.'<lix Hr i t i i  a f i r t ~ i > ~ '  que "no w r i a  ~ m s i b l e ,  

p o r  tan to ,  r l a  actualidad, iu rnar  i:ri <:«nsi<li.raciSii la  o l r i i i i¿~ i i  ingcni iarr icntc 

adm i t i da  (por c ic r tos  cr í t icos,  wgín lo c i ln l  w r i a  la voi. del  pucb lo  u l , r i in ido  Iii que 

3 R  Ibm UM m ~ i o l o g i o  de lo nouelo, edil. Cicncia Nucrs, 1\1. 1967. p.27. Piiedc wrse 
iriia interliretaeiÓn de las ideas de Goldmann en el reciente libro de Narcisu Fiaarro, Ancilisis 
estriictural de lo ,muelo edit. Siglo X X I  d i  Bspiia. 'M. 1970, del que i i i t e r r s  sobre todo, y en 
relaeil i i  con el problema gerieral de la sociologis literaria, la primcra parle, p. 11-67. la 
srmiride cs un intento d r  formular un rsqurrna bme para el milisis rstructural de una novela. 

3 V \'¡<l. Liferaiuru y ,sociedad - Probleiruis de n,efodolagio en sociologin de lo lifrraturo, 
1%. I009. En rsle libro se rccogen los primeros eolo<(iiios habidos rn Paris en mayo de 1961. 
Ilr Iü I rct i i ia  del l ibro se drdiiee qiir tina sociologis l i lrratis Id romo la practican I l o k r l  
C r c q i i l  o Silbermaiiti es i i o  d o  v i ~ b l c  sino iqtw ya Ita <lado sia frutos. También intcrcsa la 
atmrtacibn de Kularid Birt l ier ~ U C  relaciona lo formo, pnrlicndo de la srmiótiea connolativa de 
Iljrlrnslev, con la historia socbl de los estilos en eada tmomcntu Iiist6rico. Pcro sun ya  m i s  
d i s r t i t i bh  lu i  rsfucrzor d r  1.iicieii (;olrlriiann e n  su intento dc establecer una metodología 
rslriictiiral genética para la ~aciologio 1ilcrari;i. 

' d i  Briin, i i im~  i t i t rq i r r ta i i im si>riolÚgjca de la novrla [>ieürcsra" cn 
1.iti~rnlirro >- sociedad, p. 132 y i.. 

(:liarlrs Aiibniri, "1.r miseria en lisprli;i rii Iur siuloa YVI  y X V l l  y le nortd;i pieircs<:a", 
< r . i - .  p. 11:J y s. l a  t rn< l rn r i i  aoriolóG<r:i <Ir ( : I i~r lcs V.  iAiilirim sc I imc  tziiibiéri de matiifii.sto 



H: expn:saba a través dc ia novela picaresca". Insiste en el origen literario del héroe 
picaresco y siiside que "la miseria real, tal corno existía en liqiaña en los siglos 
XVI y XVII no  es el verdadero tema de L novela picaresca, sino ti1 pretexto", y 
por eso proponc "que se considere la novcla p i c a r e ~ a  corno tina nianifesiaciiin 
pntcuz del destino individual dentro de la nacicnte sociedad capitalista". 

Cbarles Aiibrun dice, en cambio, que es el reflcjo de la sociedad, no tal 
como u n  en su superficie, sino en el fondo, y que la novela picaresca viene a ser 
coino la justificación del odio de la noblena por la burguesía que aspira al podcr 
d. 

I'cro, tal corno se demostr6 en el diálogo que sigui6 a las ponencias, la 
int<:rl>rctwii6n dcl héroe picaresco como antifeudal, como antihidalgo cn una 
soc idad  capitalista naciente, no se encuentra rlcinasiado respaldado en  las investiga- 
cioncs Iiistóricas, según sostuvo Escaipit alioyán<lose cn las reulieadas por N.  
Saloinón. 1C1 problema radica en que el conociiniimto Iiistlrico de esa época no  es 
tanv. acabada. Por ello la coiisideracióri de la lucha dc castas y cl prohlema de la 
Iiimra como causas genéticas dr  lii niatrria picaresca cs coritrovertibl<~. Ha de 
wt<~tiilcrsc coino iin sirripli: modo coriiplcnii~ntario dc  cstiidiar el gtiriero literario, 
t i  dc ~ a r i a ~ i o n c s  inq>u<~stas l)or Im succsivils i n v ~ s t i g a ~ i o n < ~  I~istSricas, 
siijvtas a rrvisiones a niicvas concliisiones. 1':n rrlaiión con cl capitulo dc las 
ilificiiltadcs de ro~iuivrncia mtn: las castas acaba de aparecer una aportaci6ii qiic, si 
Iivn cs cirrto no niodifica sustancialrneii~e cuanto sabiamos, s i  aporta nuevos datos 
para la interpretación del I,roblt:ina. Nos rcl'wirnos al articulo de J.A. blaravall, en 
la I{cvixta de O<:cidentc dc julio lmado.42  Ahi escrib<:: "la historia no se puede 
1 lint:alrnciitc; rnás t ien hay que coniprcnderla corno una i.igaagiitarite 
n i  de compleimritorieda&s. A vi:c<:s heclios coniradictorios, o al irimus 
disl~an:% s<@n una lógica abstracta, piiederi Jarsc en insi$arablr viticulacióri IiistS- 
rim". Y frrritc a la verdad dt. la falta dc toleran& religiosa, dc la lucha de castas, 
i.11 d ~ w i o d o  di: Iuc t\ustrias, nos dca:iibrc Marnvall situaciones contrarias. l'ii~t<: de 
rrlicw, superarido los csqiwinas interpretativos riel Rrnacimicnio Corrnialados por 
I k h l t  las gran<lcs wseivas dc tradición medirval qtic sr  conswvan eii <:I 
iriiirido rcnaciiritista y rrioderno. Si las investigaciones sobre la historia de la 

mi a i i  liliro Lo (:orridir cspogriolr 1600-1680. (trad. esp. dr Julio I ~ g o  Alonso, edii:. 'l'riiriis 
h l .  l96R). Aubrun L C  t ~ a b  h.; wnwdia dc 1 . q ~ :  "i $12 riiscfianza dc l<is <Iw<~ehus riiidaditius r 
lor j¡mmi.s <~ap;inolrs" (Si I i w  jiwcnc no rsistian niryoritaiinncnie Iü ~iiisiim dr Lope detii" scr 
i i t i  S )  "1<1 le;ilto fuc el iiirdio pmii instaurar uiia coneirncia colectiva h i l e  a las 
jurisdiwioni.~ si~ii<irirles y eclesi&tieas". Exlrafis un tinto qur, m esla obra, Aiibriiu olrid~ los 
v; i l i>i i~s  arlísliro-literarios (i.1 <.slilo, la Icnpti. CI wmo, CI ~olic~ptismo y cdlrrmismo. ?te.) 
qiti. son Ikis q i c  cii dcfinitiri eoristiliiy<m I;i csrtiri~ del lratru <kl siglo di. oro, aqiicllos por 
los rit;~li.s aoii tcalro y no nwws iIcclarariotirs rlc priiwipius soriolúgirua. 

4 '  !\rt. cit. p ig .  135. 
J . \  !laavall. "ll  prurcso dr seciilaniilcibii cn la Espaila dc los Aiisiriis", ru Rcvirio 

de Occi<lfv,re, ii'J 88. julio de 19iO.  p p  61-90. 



espiritualidad <:fipaiiola en cl siglo XV143 nos permiten contemplar nn  amplio 
irioviiiticnto dr  critica de los eilcsiásticos y del papel jugado por ellos en la vida 
a l  <. i n l I ; l ,  también nos muestran, según hlaravall, "una arriplia co i~ icn tc  
1 1 1 1  a su contraria-- en favor de los qnc se asientan en religión distinta, 

l o  iiiia disposición hacia la tolerancia que pugna por abrirsc paso a 

lo I;wgi> del siglo XVI". I h  íiliiino &mino los esiatiitos sobre la liinpicza dc 
6111gW 110 s r  nsiwtitn m1 ramncs religiosas, sino de a .  U n  Erancis~ilno de I;i 

Íywm -qw Sicrofl idcri t ika con F r q  l.'ranrisro de I!ccda- sostieiii:, cn <:S<: siglo, 
q w  "la inii<l<lidad !. t:I pc~:ulo no  sc 1,iwd;iti.. . y i j w  c a r r w  de r a z h  iniamw, 
i:ntorircs, a los quc: proceden rx genere jiidcoriim". 

\laraval1 aduce más casos: el dc Ju;m Sirária d<, Car\.ajnl, obispo dc I.ugo y 
l1ri:sidciitt: d d  Conscjo de Hacimda, quien en un largo ineiriorial polCinico ai:apl;i 
~ I W  por encioiü dt: las considi.rñciones cspiril;iales los hijos dc los <:anversos puodr.it 

~ i i i o b l i ~ c i ~ r s < $ ~  i:I dc Pelliccr, qoc da noticia de qiic se ha wiiido tratando d<, 
rciiiicgtx los judíos que S<: Iiabim iiisliilado <:ti los I'iiís<.s Iiajos libras, para lo cii;~I 
si. I~ihiaii h i l o ,  inailii rni:nor, que: w:inLi«i,lio 6rrniil;is dif<:rcnies. I i q o  rwliazadaa 
por la Iuq~~isiciim. 

4 3  I>ucdc w;se wi estado c!r rsl;ri inwí!ig.irioiiw rii $4 libru <lc F. ?dárqiie. Wlaniieva. 
fi.~.~lririiiialidod y liternturn en t.1 si& XI'f, 11. 1'168. 

44  Aiindirno~ que 6sta era Ir ~ i u r t i m  di. i i tu i,iiport;inlr (.w&m ilcl liutnaniniio. I'rdro 
1 I i~ i i  en su Silro <I<. wria I~ceión. .  1 1 .  36, wltr \l .  1009 1,. 270 esrrilir: " qiir e n  cindquier 
I m l v  ti;li.<,;i rl hoiribre ticiir licriieia para prorurar <Ir  scr niiiy ::rmdi' y muy rono~%lo ron 
tnllu y:, S,;, camino p o ~  las virtudes" 

I'icaros y pirorcrcn, 'Ta;iiti.iii;, )l. 1969. p. 175. 





Sobre los orígenes de la Germanía de Mallorca 

por ALVARO SANIAIMARIA 

1.a (;cl-trioiiia <:S leuia irnpurianir,  dramúiico y pol&inici>. I m ~ ~ ~ r t m t c ,  poc su 
c w ~ i c n i d o  s<i<:i<,li>gico y porque la (;crmariia <:S irioriirritu a <1<1 davcriir d e  
M;illorca. I)ratiiáti<:r>, por la auiciiiicirlad dt: las r<:ii<:<:iones liiitii;iii;is quv dvsenu- 

dciiS, en  <iI  b;iiio d<: stigrc más t:scal»lriantv q w  la historia <1<, illdlorix, har to  

drarnit ica,  ruxierda.  L1olCniic«, por  sin contenido subversivo. 1 11" dt:tenflitia<lo 
i i i t iy~rcl; iciones divwsas y aun contratliciorias, dado que los historiadows (y  <.S 

1 q M!:" así), casi incvit;ililririciil<:, sin proporikra:l<i, lo haii "visl<i" a hii 

nirc, s c g Í n  sus cc<>nviccioncs. 

j u a a !  ;,(he fucroii los agcrni;iii;idos'! Al decir di. A i i -  

toiiio I.'urio, al>iwgado y niodcsto historiador d r  iiientalidiid libwal, Ciivroii iiiár- 

t i  caii ipwiics d i  las l ibrrlades t i  viitiiiius dc una timiiin qttv, i n m i w  

ricordc, los sxr iSi rS a sus  turbias apct<:iicias e i n t e r r x s  de (:LBSI:, y dc: UINI 

Iiistoriugralia, q bajo el  yugo d r  la t iranía,  1rrjivt:rsS sii gloriosu y übncgiiilo 

<:o!iip<>rtarnii:nlo.' 

' Antonio I:liI<IO, Memurio histórica del leuoiilarniento de los Conwieror rnollorquines 
iw  1520, escrita c m  nmlivo de h colocación del retmtu de iu eaiidillo Jwii O d m  Colorn, en 
el mliiri de sesiones del M.1. Ayuntamiento Coiistitucioiinl dr l'oliito, copita1 de 10.9 B~leores .  
Itril~cnta de Pedru José Gelahrt, 104.1, 36 piginas. 

",\si acabaron glo~oramcnle -escribe Fiirio, extraclaiido su criterio-, su carrera, ratos 
campeones de 1;) likrtad, eirya tnernuria ha cuidada siempre la tiiania de tizxrr .... Nada hay 
rtiis justo. nada mis decoroso. nada t i i i a  laudnlilc que el dcferider las libertades pr tnu.  
oponersi a la tiranía y morir. si es menester. uietimic de si! furor. Colorn y siis ilustres 
compañeros de martirio, supieron imitar CI ejemplo I~iwico que los trazaron d i& el .<::i<lalu> 
los sdalides dc la* lihcrlides caslellan~e en los campos de Villalar. Minirruri no coino asasiiius. 
si no como valiciites capitanes a quiens~ rolo el ; u n a  y Iirelin aslillas la lanza, la aiierte 
nefasta les entrega en poder de sus adversaiios" ( p i i n a a  29 y 30. 



Al 11ccir de José María Quadrado, niáxirno erpónentc dc la historiogralía 
iiiallrxyuina, I..onthrc de nreiitaliánd netarneiitc tradicional, aunque no  tradicionalis- 
~ a , ~ l o s  agcrinanados, cuyo acqtietipo más calilicado fuc Joliariot Colom, vienen a 
x r ,  como una pandilla dc <:rimiiinlvs que, con sus delirantes desafueros, cavaron 
410s mismos a f ~ n o i l ~ n c n t r  sti propia S~rsii.~ 

;,Grno oitender tan distintos criterios? Nu es fácil aprcciar con objetividad 
la r í a  1:s tenia dwnaaindo vital, apasioriaiiit: en dernasia, no  facilrnente 
;ijiist:hlv a iin tratnniiwto aséptico de laboratorio. I k ,  por aliadidura, pese a las 
iniporLaiites apwtaciones realizadas por Quadrado, su inns autorizado tratadista, 
leina ri<t investigado todo lo i~ec<:sario.~ 

I,:n el tiempo qiic llcro di:dii.itdo a analizar la historia medieval del reino de 
Mallor<:ii (algo rnis de un cuarto dc siglo de una tarea realizada sin la continuidad 
LI"C dcscaría), he tcnido oportiinidad de acopiar doiuinentos importantes, rclacio- 
nados con la rcvoliiri&i dt: los agerniünados, s 10 largo de una iiidqación especiali- 
zada practicada eri los archivos dcl Antiguo Reino de Mallorca, de la Corona de 
Arsig6ii y del Aiitigiio Rcino de V;ilt.ni:ia. 

'Tal acervo I n t a  an vwdad nutrido. r s  de csperar qiic algún dia 
prrriiitii construir VI vstudiu civritiliw q w  "1 tcma rwliiicre; p r o ,  de inoinento, 0 Salta 

En la o~iorluiihlnd del 150 anivrruario del iiaeimiwto dc don José Msria Quadrado. la 
8ci:iOn de Lstiidios Coinunca dc la I'aeultad de Filosoiia y Lctras dc la Iliiivcrcidad dc 
llarcelurrz, en I 'aha de Mallorca, eri <:olatwración con otrna entidades eullurales palmewiaa. 
urgmisb el eiirsillo dc conferencias, d c b r a d a s  en la sala de conferencias del Rsludiu Cenerd 
Liiliaiio. que rlwrdilroii con erilerio eicritifieo aspectos diversos dc La obra del polígnfo balear. 

Alvaro Snntamwín, sobre 13 bsac de la conferencia qiic pronunciú, José Moría Quodrado, 
lii.~ioriador, Iia elaborado m rsludiu r n ~ n r > ~ r i f i e o ,  que inalizi su pcnsmienlo Ilistóricu y 
apiwtnriOn Iiistorirl. Tal csludiu ae Iia publicado en "Mayurqa". núms. Ill-IV ( 1 9 7 0 )  pigiiias 
W 2 5 b .  

JorC María IJUAIIRAUO, E. Iwiiot Colom, Discurs 1iirio"ch fet a lo assoiiocio de 
mrolicbs. I'nlini, Iniprenl;> de  I'clip Ciuiqi J Viccnr. 1870, 24 páginas. 

"M*lcatre Colurn a f i r n i r  IJuadrado, msiirnicndo su scntir en 1870-.  es no mes un i?.;in 
miminal. q" ja an'I houi,iiei<lia ci>rneiius p':r sa ""2 cuadrilla, ja en IxiiiaUas fi>tir oeasio dc dos 
MI morla" (Llibre de irifornuicionr r o b r d s  o(lerr»onots de ciutot, no 1069,  piiji ia 6 ) .  

El I'ullcto ~ i i rn lado  (Rii Junnot Colom).  <:S obra polémica, con In carga Iiialúrica que, a 
vei:cs, irrqdiaa lo pul6inico. Por ello. Ia apurtaciúti clave de IJuadradu en 10  qui: r e s p : t s  a ia 
Gcmisnía, er rlerir, r la downientai.iúii rcswctn ü la misma, es la titiiliidn Infornincioris 
judicinli ro6rc r b  d i < - l < : r  o In Crrin<iiií<i. Sorielal rrqiirul6giei luliana, (:iul;il ile \I;iIliirc~. 
I ~ : d . m l m  dc (:u> Gwq,, 1930, :ll :i lGginas, 

'I';tI aportaci&i (aiiri considrrmilo sii especifica naturalera: ~x[ie<lienles diligcneii~lus por 
los vrnrcdort~s. pon rislai; a Iratnil;s r<:sponsabilidr<l<:r. tras CI a ~ > l i a l m i o i l u  ilc la relxUía) ,  
rriitir sbitcsis dociinimt;ilcs dc inierCs Ldsico y cxeep&rial valor liara iritrrprclir con 1 ; s  
drliirl;is iisrna'., hs circiinstsncias r iws  del morirnienlo. 

q , : I  ciliidio s r t iu l  mis completo y, rn lo que rsbe. más olyctivo sobre Ir Cei.inairía vs 
rl idol,i>nido ver IJii;iilrado. iiiteyr;i<lu en ldov Ihleores. F:spoiio, sur mmum<:,itos y ories, su 
ruiturol~íri  r Iiistorio. Ilarcclmii, Establ~rimicnto rditorinl de Daniel Cortczo y Cia.. 1888. 
Pi8nas 3B7 r 425. 



de un estudio susrgado y minucioso de tales fuentes, S& c;ibc avimtiiriir una 

qxoximaciSn al tcrnn, para perfilar provisionalmenle a l y n a s  de sus Iíncss maefiiras 
en relación con sus ~ r í g c n e s . ~  

La (;rrinanía fue u11 fetiómcno subvwsivo, a la yar p x r a  civil (diimida con 
saiía frroi. entre mallorquines), y p e r r a  revolucionaria (en cuanto se propuso 
a1k:rar por la violencia determinados aspectos del orden político y socioeconómico 
eAie i i ic ,  y siiuósr con ello abierlarnerite al margen de la ley). 

La iriterpretacii>n roináiilica, de cuño liberal, considera la (;<:rrnania, como un 
estallido dcsispcrado de unas clascs oprimidas, cansadas. cuxl es~xibe l i  ''dc 
mporlar el yugo de la tiranía".6 Es inlcrprclacih valiosa, intcresante, pero q u e  
&lo incide en parte de la vcrdad, no  cn loda l a  verdad, dado que la (krmanía  
respondi¿> a motivaciones muy compli:jiis. 

2. La coyuntura socioeconómica en torno a 1520 

Cuando en 1521 cslalló la í;errnariía, la coyuntura política y soi:ici<:r:oiióinic.a 
mi i Iwi, tüt ia  síritoriins df I,articulni- wiicrgcrwia. Anilatiaii las gantes  irrii;idi+s, dis- 
conl'ormes; rnüs tal nnihiviite no era novedoso. Haría más <Ir un siglo qiic la 
vivrricia <:n Mallorca vcriia disciirricndo en u n  clintn sobwsaltado, l r i i so  (muy 
alrjado de: la "calma" qiir cl "slogsn" de Santiago Kiisiiiol acredita), propicio a la 
algarada y al Liimiilto. 

Con rcfcrenc:izi a las fuentes dcl Arcliivo IIisIórico de Mallorca, Iir retinido eiisiito sc 

contiene en la serir: F,rprdientrs de In C e r m n í o ,  muy iiumerosos y del mayor interés liara <:I 
conocimiento de la crsiiístira, ron dctalles de índole huniana dr excepaioiial valor; y la 
docunicn l ic ih  conlriiids en laa scriis Lbtres ~Ilissiues, Aeler del Consdl Generol, Llolrrs 
Comuiirs y Ertroordinoris de la Clniurrsirat. 

lirspcelo al Archivo Municipal de Vuleneia, he trabajado la scrir dluiiitu1.v de Corisells, y 
en el Areliivo Ilistórico. la docunientneióii de la eancillrria real. k:I objiiivo <m <loi:urnrntar Isa 
relrriunes de la Gerrnariía de Valencia con la dc I\lillorea. Sobre punto tan imporiante, dc 
momento, no Iii enroiitrarlu IIIIPVOS ditos d o ~ u r n c n t a l ~ ~ :  p ~ r o  la di>cumrntacióri rrunida 
y n n i i r  agiwciar nirjor los oripmes y el dravrollu di! 1;i Cerminía en Valencia. 

Rii Ilarce1ori:i. rerjxcto a la wci~dida rrrolwioiiaria ilr 1520.1521. h r  inurstig;ido cri rl 
Archivo Ilist<iricu dc la Ciudad, la6 arrirri íarros 1G~nl.s ( l r i b i i ~ l s  y Cortas Coiniirwr cuyo 
contrriiilo i.s di4 ináxinio inlerés liara iipreckir la rvolcirii>ii d d  clima sul>veisivo em Ca1;iluiia. 
w 1 i  refrrrnrias ~riargio;ilrs, Iiero r:ilio~;ia, n 1;s (krmariia dr Mallorca. I'arii wl r  ~ n u i t o  umcr i lo  
lo* iorirlos ilrl Archivo de Ir Corona dc h s ~ ó n ,  en lo que sc m e  d m n m ,  ri<i son ten 
psiliuoe. 

1(1 a~i8iisis de la dueimcntación rcimiila rripiir:rr un e~l i id io  niny soirgiido que todavía 
no Iii: lenido oporlunidad de rcaiirar. Sin <mli;irgo. ,410 romo mero matice.   urde verse t i  

efectos o i i n i t r d o i ~ s ,  sólv provisionalcs. mi elslwración I b w i o  s o c i u l b ~ i ~ o  de la GeiriinriÍa 
( p i s  4 n 360). cri I;i obra Clnllorcn drl Medioouo o la iIludernidod integrada rn <,I 
voluriii:n 111 dc la Ilistorio de O.l~illoria, rditnila lrur ill;lsi:srÓ Paeariils (I?iln>a dc hlolloi<:a, 
1970). 

":lll<IO, ".C., 7. 



Hacia 1520. dentro de un encuadre habitualmente precario, la coyiinhira 

parei:ia tender hacia cicrta rclativa estabilización econúniica. Durante la época de 
Feriiarido cl Católico, si bien no disminuyó, al parecer, sensiblemente, cl nivel dc la 

Deiida Píhlica, se prscticú una conversión en  virtud d e  la cual, la Dciida, cn 

notable porción, pasó dc manos de airccdores catalanes a manos de aircedorcs 
inallorquines: e s  decir, disminuyú el volumen de la Deuda Piiblica lixtcrior en la 
medida cii qiie S<: i n n t  rl  dc la Dciida Píiblica lnkr io r .  lf<:clio (aun m el 

supuesto de que no se diera una baja sensible del nivel), satisfactorio, por cuanto 

rediicín la wngria financiera qiir el pago de los intereses dc la 1)eudü I':xterior 

conllevaba.' Otro factor satisSactorio: en 1521, al estallar la Gerrnmia, C I  volumen 

de los dqi0sitos de la Taula de Camvi de Mallorca, montaban la considerable 
cantidad dr 55.576 libras." 

I':ii 1515. p o r v m  primera en rnás de un siglo, Mallorca intervino activamerite 

m iina opcraciOn m i l i t a  de ofensiva itor;vafricana, cuando un conting<mtc tn;illor- 
quin (iiiii>s 1100 hombres puestos al iri;ln<lo dc Miguel de (;urrsa, C I  gob<:riiador de 
Mallorra), ~iav<:~n> mi socorro dt: Ih j i a  liara hatic a Oruj Barbarrojs que tetiía 
:isvdidada Iii pliiaa. Oriij,  IwantS el asedio, y .  t:ri la retirada, ;ih;indori¿> sli artillmia 

prwd;i, tr:irisportada a hhllori:a, corito parte del h t í n  wbrado." 

l l a  cuyo d ~ w r r o l l o  Id i t i i :o  (aiiiiquc pii<:d;i 1iari:cer sorl,rriidwitc y 
aun desconccrt;iritc), Sigmiba ;i la vanguardia de los piiscs occidentales, por di.Lntr 

' 1.a pcliposidad de los efectos de la Deuda Pública lixterior, entuiiccu <:"m" ahora. 
mdiea rri C I  dc'~t~gra,nicnto tinaiieieru que Wr sii propia niituralua hpliea. En la Deuda 
Interior, rl dinero --sangre fiiianciera del cuerpo eeon"inieu-, no ailc de casa. Pasa del Lalsillo 
del listsdo :al bolsillo del a e r c c h  cuntribiiyente. y retorna al Estado cii múltiples formas, 
mbre Lodo cn concepto de iinpuesios. Kediza el dinero, en la Dciida Interior. viaje de ida y 
welta, sin salir del torrente circulatorio. 

Kn la I h d a  Ertrriur, el plantcaniirnlo CJ distinto. El dinero, en irn uiajc de id;,, sin 
welta, a l e  del hlsillo drl E~Ladu <leii<lor. al pagar loa intcrescs. pagaderos (en el cavo de 
Mallorca) en Ií;trielona, y no retorna ya. El acreedor extranjero desangra la3 finanzas del 
Et;tsdo deitdor rn la itiisma mncdida en que alimeiila las del propio Estiido. Por eso la I)cudii 
Exterior. <Ir hrclio, obraba corno peligroso motivo dc s a n ~ i a  financiera. De aquí las medidas 
ique loi Estados, d r d e  mrdiado del siglo Y\' y a lo largo del YVI. adoptan liara trabar el 
wceai dr cntranjcros a las imisioncs de censos: o la tendencia, eii el <:aso de Mdlorca, dc 
recuperar la ilrwla rii manii di. cntriiij<:ws, mdiaiitc~ operaciotirs de coiivcrsiím 

'< ;\I <lecir de Virrntc h l l l l  (que cwrnbia mediido rl iglu XVII). rl Irrlanec prñclirarlo 
eti la '1aiil;i ric l:amvi qiiv üdiniiiistrdia Mitro ilc 'I'ogurcs, arrojó uii .iddo de 55.576 libras 19 
siirlrlw 8 dinmi*, del e<i;il, alirmi "toniiiruii (lo6 al:rrmariadus) 10 qiie se les anti>já, dej:iiiilo 
rrcilio ti1 Inblrro" (Ilisruiiri Cencrril 81 l<r,ino de .Mdlorca, rscriio por lo.? croiiislos don Jtuiri 

Ihrnetu, don Vic<~iitr .lliil y don Gcrór&inm .4lcrmmy. Scpmli  ediciún. eurrrgiil;i c iliislriiln 
ron ;ilmndintrr , io ta~ y <lucuii,ri>toa. y rotititiuada Iwsta nucstros diav por 14 ü r .  blifwcl 
blOK.\GIII~:S pro., y 1). Jorquiii blrria 1JVVlill. Torriu 111. Palma, Im[irciita ntwioiial ;a virgo 
1 l .  J S y l .  l .  I':igim 500 y 501). 

:\I\;iro S:\\;'1'~\\1Al(1A, I'rc~encio di. llollorra en lo acción ufricuiin de Fermndo el 
(kic5lico. <,atii<lir> intrpadu (pig<nxs 164 a 176). en la obra El uolle d<: Sollcr y ilallurio en el 
si&, XVl, y a  i:npresi, d i  iiinwdista pitlilicaei~n. 



dc los pcriinsiilarcs (de Castilla, Arag&, Valcncia y Catalutia), y tambibn, del de 
Vraiiciu o dc liiglnterm, los menvstrales desde hacía 150 gosaban de intervención 
directa ari los Úrganos de gobiwrio y administración pública. 

I':ntre los 56 miembros ~ I N :  integahan c.1 Consejo Cmeral dc la ciudad de 
Mallorca (t:xi:lriídas las villas lorineas), 16 cran menestrales; de los s<:is jurados de 
I:I ciudad, gestores a alto nivel dc los asuntos coiriiiriitarios, uno era meiwstral; de 
los cuatro ,contadores que cada año I'iscitlis:iban las cuentas de la Administración 
i ilcl i r ,  uno era irieriestral. No se de ningún país, eri el órea del 
oii.i<li:iit~: ciiropw, donde los menestrales goaaran entonces, y dtsde mayor tiempo, 
de una participacii>n política mis pr«pesiva.' 

I,:I dosajuste social, pesr a ello era evidente. Solirc los in<:ncstralcs y sobrc los 
S I,obla<:ióri rural de las Villas, pcsnban más abogiador;iiii<~ntc los tribiitus, 
prc,:iwira:ritc porque I ~ o w " i ~  menos; aunque en Mallorca, prácticarnmtt: (con cxcrp- 
cioiies tniiy contadas. salvo las del clero, acoydo a un estatuto propio), tribiitabaii 
todos los cstaini.ntos sociales ( idu idof i  los caballeros, solo francos en parte de la 
r : i  t r r i  por <Ir:rechos muy coiiilicionados derivados de la conqiiistzi <1c 
1229). 

No Iie podido comprobar tina situaci6n de particular dificuliad, pri<:isiitnciitc 
en d rnoinrnt<i de cstallar la (;crniatiia. Los salarios qiir 10s iri<:rii~sLi.ulvs ~ivrcil>iali 
oscilaban, s1:gGn las catigorias y i:alificución d<: obra, entre 3 y 6 sucldos. No rran 
wlarios desprrriablcs. Con medio su<:ldo podía comprarse un kilo dc Iiari,i;t o tina 
litira de niessola (uiios 400 gariios), especie de pescado po1,ular enton<:m. Con iin 

siicldo podía adqiiirirse en  pollo peqiiefia, una pmiiz o una docena dv hiicvos. 

Gin s i d i l o  y iwdio, dos coricjos a<lultos o una libra (le nrolls el ~ i c w i ~ d o  niós caro., 
Iln por dc mpatos fuertes, &: ~~ii ipi .ninu,  llamados de molió, costaban c i n w  
si i~~ldus;  y los niós caros, drnoiriinados di: botonet de cordová, suela calidad extra, 
nuwe sueld<is. 

I':l n s t l  estaba amparado por los geiriios, orgaiiisnciones muy eficaces, 
m u y  vivas. 'Toiloi; los aspectos de la vida del rrienestral girahan cn turno al pernio, 
qn<: otorgaba ;i los miembros pobres ayudas dt: nupcialidad y auxilios en caso de 
mli:rtiwdad, vcjw. I~risiÚn (en cicrtas condiciones) o cautividad en tierra dr  irifirlcs. 
(>ida grvinio t<:nia servicio de pompis fbnrhws y so propia parcela im los reinen- 
tvrios. Ik Uwir, o) iin ambiente vital solidario, el gremio tutelaba al rnrnestral de 
irioilo rfixtivo i.n vida y cn mii<:rtc. 1.0s gremios, en Mallorca, sobrc todo desde 
mcdiatlo VI siglo XV, wnstituian una fiicrza autéritira de lo rnis considerablr. 

' O  Alvaro SAWl'AiIIARIA, El reina de dfnllorca r n  In prirnem niilod del riglo XI  IV 
Congeso de Hiotoria <le 18 Corona dc Aragbii. Palma dc Mallorca, 1955.  IYdnaa 17-21. &2-46, 
102-106 y 150.161. 



3. Factoras de base y factores coyunturales en Li génesis de lar reuoluciones. 

'Tras lo dicho, salta la prcynta:  ¿Por qué estaban tan irritados los menestra- 
les y los campesinos de las villas? Ello incide a lo directo en un planteamiento 
irnpoilnntc: la génesis de las revoluciones. 

A veces, al analizar los orígenes de las revoluciones, se tiende a otorgar 
a los hnúiricrios coyunturales, más notorios, una atención mayor, precisamenic por 
resultar más Ilaniativos, que a los I'aitores dc base; con lo cual, desatinadaineritc, a 
veces, se señalan como causas lo quc en puridad puedcri scr pretextos de las 
revoluciones. 

1.as revoluciones, cual es sabido, son secuencia de factores de base, mani- 
fiestos en profundos desajustes políticos y socieconómicos que entrañan graves y 
permanentes o cavi permanentes motivos de injusticia social; y,  a la par, son 
secuencia de fenúmenos coyuritiirales, de naturaleza pasajera, pero quc en determi- 
nadas circunstancias propicias, reactivan los niotivoa de injusticia, es dccir, poten- 
cian la carga latcnte explosiva. y, actuando corno espoleta, provocan, desmcadenari, 
VI cfitallido. 

, , 
I c n p  para mi que la Gerinanía de Mallurca, en su génesis y desarrollo <:S 

corno ini audntico arquetipo da: revolución, cuyo análisis científico brinda materia 
para un estudio sociológico de la mayor entidad, para iluminar temas de tan radical 
interés conio la naturalem de las ravoluciones. 

4 La tensión Ciudad-Villas, factor de base 

La Germanía, se asentó sobre dos factores de base que gravitaban sobre la 
estructura política y socioeconómica insular desde largo tiempo: la tensión ciudad- 
villas y cl asunto de la Deuda Pública. 

lil primer factor era de raigambre secular. La enemiga, mejor, h deserción dc 
los musulmanes de la ruralía de Mallorca, frentc a los rnusulrnanes de la ciudad de 
Mallorca, facilití) en LFrminos decisivos (cl ejército expedicionario cristiano cn el 
duro y lluvioso otoño de 1229, habría tenido acaso ~ I I C  rmn~b;tr<:ar si los musul- 
ináiws f'orári<:os no lo hubieran abastecido), la conquista dr la isla por Jairiii. I el 
í:on<luistad«r. 

I.iicgo do la conquista cristiana, la rclaciún ~iudii&villas, sobro todo dcsdr c1 
siglo XIV, s i  configura vri clave irwdular di.1 dwcnir de Mallorca, al ~iiuito que i:s 

~rktic;iiricnt<: iniposiblr vritct,d<.r *ti Iiistorin iriedieval, sin siluar tal n:laciOn cri i ir i  

~riiiinr I>l;ino, h d o  que wn<li<:ione los aspectos caiiildrs dc sic <ksarri,llo. 
1.h rscrii:ia V I  dwciiir de hlallorca a lo largo :ole los siglos X I V  y XV, cs una 

p u p a  p ~ : r m a n ~ ~ ~ t e  (con natiirali:~ altibajr~s), cntre los loránoos, camprsiiios de las 
villas, ~:iicuüdrados en una eficaz organisaci&, 1.1 Sin<li<:itto I"oráni:o, y <:it:rtns ilascs 
privil<~giarlüs dc la ciudad, etiipeririadas cn manttmcr ia todo ovvnto itiia situ;~ci&ii 
prioritaria vcritajosa, fri:nt<: n h voluntad participativa <Ir los Iiorribn:~ de las vi1l;is. 



1.0s foréneos, en clei to,  por una parte deseaban afirmar su ser, su pcrsona- 
lidiid comunitaria peculiar, frente a la de la ciudad; y ,  por la otra, aspirabati a 
intervenir elieazni::rite en la deiisiiin de cucstiones que, por ser interés coinun, 
afcctnban por igual a ciudadanos y ioróneos. I h ,  e n  líncas generales una ckamática 
cunlr«ritación enire las clascb. rurales y dcterminadas clases ~irivilcgiadas urbanas (de 
ordimrio, desde fiiies del siglo XIV forincos y inenestr.drs de la ciudad hablaron 
en 1i:nguajc muy senicjnnte); o sea, grosso modo, al rnargeri dt: importantes maticis 
tio<:ioló$cos, era cl cnlr<:ntamiento witrt: una ciudad todavía prrpotente, aunqii,: 
venida a mcnos, y el campo, to<lavía s iq id i tado  <:n diversos iirdencs a la batuta 
de 13 ciudad pcro consciente de sus dwrchos y iIci:idido a inantenarlos. 

1'2 sangriento saqueo de la judería de Mallorca, practicado siii piedad por 
al@ltloS forénws al alimhn con cicrtos menestrales el ario 1391, y cl impresio- 
nanli: levantamiento de las villas, de 1450 a 1453, so11 índices harto expresivos dc 
Iü itisólita violencia, con qiie k tensa problemética ciudiid-villas, rotos los h n o o  dc 
i:ontanción, podía dispurarse cn circunstancias adcciiadas. 

Y como tal problamútiw, cn torno a 1520,  sa niantcnía a lo vivo, cabía 
t:spcrar ~wlvci<:inlrnrnte su r<%aetivación <:n cuanto la coyuntura furra otra vcs 

lavorablc.' ' 

5. Otro factor de base: el asunto de lo Deuda I'ública 

'Sol cuestií>ri gravitaba como l,rt:ociipaciiii colectiva i;obri: todo desdc 1405, 
cuando 13 Adiniiiistración dt-l reino de Mdlur<:a <:n quiebra virtual, a iordb cori sus 

acr<ri:dori,s, en S11 mayor parte catalanvs, un convenio (el denominado "Contrato 
Santo"), por el cual se consignaban lus ingresos pruccdentes dc los impiicstos al 
pag, <le los intereses y amortización dc la Lkuda Píiblica, constitiiyóndotii: como 
irgano gestor unsi Sinita Ilainada de la Corisignacibn para la administrnciixi linaii- 
cima <le la mentada 1)iwda. 

Para atcridcr P I  prwupuesto ordinario de gastos de 1.1 Adrninistraciiiri drl reino 
asigii¿>si. In cantidad dc 5.W0 libras anuales, n:duiida después a 3.000 librns; ahora 
b i n  m con tal un t i dad  (algo así, niás o menos, como niilliri y rriodio de 
[1vs&s dc 1970). rm era lactibk cubrir el mentado presupticsto dt: la Adniinistru- 

" Alvaro Si\NTAbíAI<IA. d m d a  la {,roblemitira Jobal de Rlalluria en el trescientos. 
en rl estiidio dfdlorui en el siglo X I V ,  presentado al I Siinpusio dc llisloiis Mcdievsl (Rladnd. 
19 a 24 de m a n o  de 1969). Cou la tensiiin ciudiil-villas se relacionan en parliaular las 
rliborni:iones Los estructums rociopoliticur, los reivindicaciunrr fo6nras a ex6mr.n ante  e l  
Consejo R e d ,  y La subversión for<inro de 1391. 

Para EI ritudio de la problemitiei dc la prinirra mitad ilrl siglo X V ,  rcr  In obro ci tda 
en la not;t 10. de este estudio: y sobre la situación rlr Mallorca cti  rl winado de Fernando i I  
Gt<ilii:o. el cstudio Lo &poco de Fernando e l  Católico, integrado eri la obra ya citada en la 
nota 4. 



ción I16blica, de Iimho los contribuyentes mallorquines venían soportando una 
doble tribiitaciíh: de un lado el pago de lis imposiciones ordinarias, devengadas 
mhrc lo.: más divwsos wnceptos impunibles, desdc la sal a las transmisiones 
Iiereditarias; dcI otro, 1 reparto de tallas ordenadas, previo asenso del Consejo 
(;cn<:ral del reino de Mallorca (integrado por consejeros de la ciudad y por 
consejeros foraneos), por la Adniinisiración para wtirir sii propio déficit (dado que 
la6 3.000 lihras daban poco riiargen), o los a:rvii.ios pecuniarios (coromztgcs, 
marida:gcs, subsidis, ctc.), sulicitailus por la Corona. 

Con el tiempo, la Dviirla I'ul>lica, por los oat:rilicios que iniponía, sobre todo 
a las economías más uiodestas dado el volumen de los impuestos indirectos, 
prcsiun6 sobre la ~oncieiicia i:orriuriit;iiia como el factor más grave de rcswitirniento 
e irritación coler:iiva. Ni los cainposinos de las villas, ni los inencstrales de la 
ciii(lad, a<:erliibari a t:xpliiarse satisfa,:tririairientc lo que acaecia. 1,m gi.niex, con no 
IJOCOS apuros, a su decir, pagaban los itripueslos; pero el nivel dc la Dcuda 
pwnianecía virt~ialinente estático, y la ansiada liberación fiscal, (el pago dc  los 
intcn:s,:s di. la Deuda y la cantidad anual asignada a la amortisación absorbía más 
di4 95 por 100 de los impiii:stos ), no si: alcansaba. 

j,(:órrw wa posiibc tal paradoja? I'ii el Uniino de los más, y sobre todo de 
las cl:ws I~itjits, las que más padccian, las quc rnayorrntmte se lam<!ntabari, cundió 
la i d  sotirt: todo desdc el último t<:r<:io dcl siglo XIV, dt: que la rain del nial 
radicalia cn los mangoneo8 de tina Administración, dominada (aunque no 
monopolizada) por las clases altas, incompetente, rorrupta y falaz. 

l i r i  los pródroinos de la (;errnania, los menestrales argumentaban una de- 
Iraudnción sixp<~i«r a las 20.000 liliras a n i i ~ l r s . ' ~  I'Xo, di imdolcs de sus casillas, 
Icti Ilevnba por la callc de la ain;irpra. I':l rumor popular, dentado por la dewsón, 
soqxxh;iba wqiieos sist<:niáticos dv I;i Iiai:ic,ida, sin considerar que en Mallorca, 
donde los impuestos los <:oritrolal>an 10s acreedori:~ representados cn la Junta de la . . ( ~ o i i i i i p ~ c ~ o n .  y los gastos cran fimlizados por una coinisión de cuatro contadores 
(de dios tino iiieiiestral y otro c;iinpi:siiio de las villas), quedaba poca margen a la 
<leIrniideción. 

6.  ihl factor coyunturnl: 10 expns ior i  del clinm subuersivo en  1519-1520 

1.0s factoros dc 1 rrivrita<li>s (tensiSn ciudad-villas y asunto d r  la Lh:iida 
I'íililim). que hacía ~ o h s  dv u n  siglc quc  gravitahan como  irn nimios permanentes de 
<Irsasosieg>, reactivfronse en 1520. ¿Por qué? La influencia dc la coyuntura, como 
hictor desencadriiante acusóse cri términos decisivos. 

'' Aleg;iban qxe la3 entradas de 1.1 Junta de la Consignaeibii eran rlrl orden de 65.000 
lilirar. i.n tmito los een.ws y carga de la Administración montaban sólo 42.000 libras (hlUY, 
u v . .  ~>.il<iiin 5 2 5 ) .  . . . . I !  .. 



lin primer lugar importa valorar cl grave proccm di: wnliisiím política sus- 
citado a partir de la muerte de Fernarido el Catídico, <:ti m e r o  de 1516, eu la in- 
terinidad de la regeticia; confusi6n tan notoria i:ii la (:oroiia do Castilla como en 

los rainos dt: la Corona de Aragóri. 
Pienso que tal proccio, por la degradación, por 1;i crusi6n creciente y p r o g e -  

siva iiel prestigio de la autoridad pública -pui:s Iiicgo 1h:gnroii los flamencos del 
<:ontonio dc Carlos 1- rpcai:;irroó y las furraas centrífugas que, ii la par, tanto en  

Ciistiil;~ corno <:u In Corona de Aragóri, ~mteiici¿>, rontribuy6 a generar el ambiente 
prol!ii.io a las agitaciones promovidas en  1519 <m muy diversos Itigarcs de la 
I'i~~iírisiila, como [ase preliminar de la prolunda y e x t e m i  riicudida rwolucionaria, a 
ilo d i d m  una <L. las inás amplias e intensas de la historia dc litipaña, producida en  
1520. 

1.a olcada se hizo notar, de algún modo, en los riiás djferentes ciiadrantcs dc 
Izi gwgralia ~qmi io la .  Las Conmnidades de Castilla y las Cirrnanias dc Valencia, 
constitiiycron los nioviinientoa más sonados; pero n<> los ímicos cp i sod io~  del 
p c w o  subvrrsivo. 1.a agitacijn y l d inm dc iiicstabilidad, en Castilla, afectó a 

amplias árws url>anx y sr h i m  sr.ntir cii ciiidüdw don<l<! la A:vidido actiiacBn de 
la ;iiitori<lad. alcaiizú a abortar la ribcldia i.uiniini:ra iintcs d<: que toznara viwlo.' ' 

En Cataluña, cn 1520,  la agitación revolucionaria se notí> e n  'Sortos+ cn 
lill<li:c:ona, en distintos lugarrs dcl Vallk, y, sobre todo, en  Crronu. I,:n Catribrils, 
rii mayo, los payrscs, al grito de ;Viva el rey! ;Mueran los siinlos coris>j<.ros! , 
agrcdicron ;t pedrad;~ limpia a los que trataban de restablecer el orden, obligándoles 
a rrtirarsr, y realizaron una marcha sobre Barcelona, invadiéndola tuinultir;iriani~:n- 
te. r d a i n a n d o  justicia y la solidaridad dc los menestrales. 

En aquesi punt -inlorniaron los consellers dr  Barcelona el día 8 de mayo al 
cunsrllrr en cnp Ikrriat Joari-, srati aplegats en les cases de la Cii~tat  y en la placa 
dcuont aqurllrs, cri i i s  de mil hormns, axi de la Ciutat com de la vila de Con~brils, 
qrii en noni de dorccnir o nws ron tirnguts lo die prescnt de rnatí.14 

l 3  "Todas Irs <iud;idcs z i e r e r a  MARAVALL se sintieron inclinadas a él, y aún  en 
aqiiclla cn que la astucia o el poilcr de sriiores o magistrados fieles u la penona del rry, logú 
siijr1;ir i I  drslmrdaniirtil<~ pupiilar. no sc logró extinguir el hervor dc la rcbeldia y pcrni;m<:- 
i irron cn una siiu;iri¿>ii iiivstable". Al decir de MARAVAI,L, la seudida. que se hizo notar 
p,i doquicr, s61u prendiú "dondc el elemento populur urbano era numeroso y. a la vez, 
xiriiln>rcitc, poseía un prso dc ri:lativa iniportancii". En los dwiás esos. "los ptitnrroa 
i.liispazos fuero~i ipng;~il<is rlpidamrnli:. porqix todo x había rerlueido a sim1drs alburotos 
cni!r unos hindus di: noblrs contra olros". Tal aconteció en Extrrmadura y en Arid;iliicia 
( I n r  crmiunidadcs de Cortilfo. ¡/no primero r<wduci6n niodrriin. Ilrvislü d i  O~cideiits, Madrid, 
196:I. pipjnas 32 y 33.) 

l 4  K1 tmismo di;,, 10s mentados coriallers, notifiesron al iliiqiw de Cardona: "Ali p n d s  
miti rlr jii~ticia srin ucnguts rn les caes  del Cunscll los publals y habilants en 1;i rili de 
Camhils, a b  Iant van conmoeio de tot lo pol& de aqiiesta eiutat, que es slat l o r ~ i t  a 
tiwaltres dcxar 1s oificiñ divinals y npiegamos, scgona <Ir p r e s e i i p k m . u u  
m s r s  drl Coiixll ric aquesta Ciutal" (Archivo iiistórkv de 14 OiiJa@ 

( **lFr.)(:irl 
Cnmunas. aii06 1516-1520, fol., 136 Y 137). i 
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111 gobernador y los consellcrs, en  aquella jornada, capearon con apuros el 
temporal; luego, su p i i d e r a d a  y firmc actuación, dando cara a los licchos, 
secundada por el bucn sentido de los directivos menestrales, armados contra la 
rebeldía, al unísono con el ajusticiamiento sumario de los más inquietos activistas, 
contuvo provisionalmente la agitación. Lkspués la peste q u e  se cebó en la ciudad, 
ron sus notiirnles si:cuclas, prestando motivos más graves dc distracción, apaciguó 
los ánimos.' 

7. Infornuici6n en iClnllorco del acontecer revolucionario peninsular. 

l h  Mallorcn se disponía de tina información bastante completa de lo qiic 
acaecia <:n la P<viinsula. A partir de junio de 1519, cuando la agitación se activa, el 
canónigo Grcgori Grriovnrd, mviado a Barcelona por e l  reino de Mallorca, en  
m i s i n  cslwcial (a la sazón el rcy dim Carlos cstaba en I3arc<:lona), rcniitió 
noticias puntuales quc  rcportabm muy a lo vivo, con aguda retina observadora, 
<:tiando uucrilia. 

1 Bariclona. advniis, cstaban vntonces los embajadores acrcrlitados por 
M;illorca (f'eri, I)<,ai.all;rr, Joan I)i:rard, Anioni Nadal), ¡>ara rendir honicnajr al rry. 
Uimarrs p rop  passol, tres hores Mtge nit tiotificaron el 8 dc julio dc 1510-, es 
arriba& ln noua, per  correu de illamanya, com la Cedrea hfajestal del rey nostre 
senyor, es sla l  rlegil rey dels ronuins.' 

I i i  enero d e  1520, i;enovard aliidia al ambiente hostil quc  también en 

Uarcelona, ixistia contra los flainiincos dcl contorno del monarca: Creuse que los 

E1 12 d. mayo de 1520. los eonacllcrs. comunicaron: "E8 l a l a  la ~onrnocio dels 
p o l h  y nieari: delx inhriis y fadririr, que quiseun dia rplegien en p n  iiombre y armats, 
xcits l~nior  iilflina dcl governador o noatrr ni dallres offieinls de la Outni. que es forcat a 
nomltrea, ab volunlat del dit govrrnadur. crear en sus vint capdeguaytes. y cmpror loa cnps dels 
officis y allrc gen1 de la Ciutat qm. a b  bu" armes, aeomprnyen al di1 govemarlor y a nosallrcs 
y ;illrrs offiriiils" ( I d  ikl. id., fo1.139~). 

"Toiim prr ecrt -<:xcril>icrun los mentados rommllcm el 31 de agxto <Ir 1520, r don 
Ihgo  rlr M ~ n d w ~  . <IUC " o  ~ I W  scpit  lo temps de pcslileiieia en aqqeila Ciiitil, foren ya 
los ~>ohli:s ilrlln cti  les m~lexrs  revolurioru drls altrcs" (Id., Id., Id., 1d.156~). 

l 6  At~adi;iii 106 ~ml>ajadores: "Lo dinlccre~ (dia 6). de mali, publica la iiovs" (Archivo 
Ilisl<iti<m <le \Iallorea. Llerrei Missiors, 11, fo1.34 v). Y. en cfccto. el 6 iIr julio, desde 
Bxrrlona. rl rvy riolifiró a losjiira<lor y al C o n ~ j o  (Crneral dr Mallorca: "lloy. en este día. 
nos Iia Ilr:pilo nurw como por gwia de I)iur, nurrtro xilur,  los electoree del Impcrio, cii  
tuda ronfoniiiilal, iius tirii rlcgido por rey de romano8 y rmpwildor de Namanya" (Id.. Id., 
Id.. l'ol., 38r). 



flornenchs -mencionaba el día 6, a b  lur desordenat uiure, porten continuament la 
infeccio (se refiere a la peste que acababa de padecer Barcelona) ab  sí." 

Mediado junio de 1520, tras noticiar los sucesos subversivos acaecidos en 
mayo, Genovard notificó su propósito de partir a V a l e n ~ i a , ' ~  dondc ya estaba el 
23 di. jtilio.' Así, a través de su información y, directamente, por gentes llegadas 
di: Va lcn~ ia , ' ~  pudo apreciarse dssde Mallorca la evolución dc las hechos, ¶u<: 
levantaron en  ciertos sectores menf!strales un clima de crecicnt<: expectación. 

U. Otro factor coyuntural: los tensiones lmnderizas y l as  riualidodes entre l a s  
autondades. 

Rlallorca, ya entonces. desde 1518, vivía eii un estado de agitación, no 
generad» de momento por la inquietud de los meneclralrs, si no si:i:uencia de las 
intrigas bandmizas existtmiea entre las clases altas y, muy parti<:ular, de las 
cstiipidas rivalidades q w  sc notaban  en las altas esferas de la i\dniiriistración. 

"1,us t:slarnciiius privilt:gia<los rei'iirimos e n  otro cstidio sintitisando la 
siti~acii~ri-, diriQaii sus tiros cuii ira M i g d  d<: (;urrca, el gubt~rnarlor. Hubo largo 

l 7  Afirmaba t;rriovard. que don Carlos ya ae había aiiscntado de Barcelona, y que 
había noticias de que efcctuó su entrada en Z a r q v m  rl Último dbado.  Aiisentarsc cl monarca 
m n  el corleju de flamencus. y mingvar la qiidemia de ficbre fue, a su decir, todo uno. Por 
rki. la opinión popular, eii Ilareclona. aebreó la peste a la presencia dc loa fl;siicncoa. (1.d. 
Id., l&. fo1.70). 

El 1 8  de junio notifica su propbsito de ir a Valencia, acoml>afiando al virrcy que 
preparutm pira intervenir en las Germanías valrnrianas (Id., Id.. Id., fo1.05). 

" ISI 23  de julio de 1520. Cenovard, cserihe a los jurados de Malloren desdc Valencia 
(Id.. Id., Id.. fol. 85). 

' O  El 26 dc jiilio de 1519 ( y lo aducimw &lo a titulo dc ejemplo, que queda 
reapaldüdo por "bar refewnei~a). los jurados de Mallorca. notificaron a los crnbajadorcs 
mallorquities en Barcelona. la Uegada de e m i p d o i  valencianos. pero no a causa de la 
Germanía. si no  rchuyeiido la pestc (Id.. Id., Id.. 36 v). 

'Tras la jornada revolueion~rir del 7 de febrero de 1521. tina coniisióii dc agrmanados 
mallorquines, en la que figuraba Joünot Colum. fue a ValeneW ron 1s misión de adquirir 
p:rtrechos e infumarsr  de lus medidas adoptadas por loa a p n r t m ~ o u "  vdencianos. 

I<s posibli: que el aleccionnmiiinlo adquirido en Valciicia por Joanol (:uloro, 
influyera en la deiisiiiii adoptada el 16 de marzo dc mspcndar al golicmador Mi@.iiel Giirrra. 
alegando que, como aragoii&, no podía ser golxniidor de LlaUurca, eargv ~ U P  desempriiaba 
d e d e  1512. La inilucncia ac nota inmbiéii en 1.1 ~oristitució-ii del Comité de los Trecc ( ~ 1  
instador, Juan Crespi, y los ilow portavoces dc los pcmius), qur sustituyó a u i i i  priiiirri 
comisión presidida por Crespi e intrprada por 27  miinibros. Los acontecimientos h i c m  p e n s r  
que Juan Crrspi. pese r sil presti&,fue e n  el fondo, como un hoiiilire di paja. y que VI 
poder, o al menos la niryor Uifliirnria. la ijcrció acaso dcalc los primeros niumciilos, aunque 
un tanto en la sombru, Joiiiot Colom. verdadero Iiombr<: fuerte dr la Grriiisnia. condicionado 
por su hemano Franecce. muy violento, al q u e  se debe en buena parie los dr~mátiros,  
sangrientos matices que la Grrmanía adoptó luego. 



: o n í l i t  entre 61 y el inquisidor Navardú. Y otro con rnisser Joanot Gual, el 
rahecill:i más irreductiblc de la oposición de los privilegiados frente a Gurrea. Y 
cntrc (iiiri-ca y su s i ih id inado  principal, inisser Roca, regente di: la gobernación 
í jelr di: sir rnncillería), qiic tenin band<:ri.i propia. Y, en parti<:ular, entre Gurrca y 
la scgundi? :tuto"dad insular, 1liirgiiés, el procurador real, separados por un odio 
alricaiio. 

1.0s t111c. por la naturaleaa d r  sus importantrs cargos, y el sentido dc 
rcstmns:hilidad qw: nwxwriamcnt<: dctic llevar consigo vi cjrrcicio de la autoridad, 
t:st;iliaii Ilsrwdos a una obra de culatioraciím, codo n w d o ,  liara promover el bien 
corniin, daban c n  Mallorca motivos de csándalo con cl dcsmoralieador, trictc y 
riirioso <:spi:<:la<.ulo de sus rencillas de vía estrcclia, lucnte inagotablv de mlapadas 
intrigas. 

I'ri 1:I s q p n d o  scrneritre de 1520, la inqui<:tud r~idicaha niás que cn cl 
dvsasosivp> dr los rneiii~strrilcs (que existía dc itl& modo hacia más de cien años), 
<:,i las ri:ricil!ns bariderisada.r de los estamantos privilegiados. a su endémica 
divisibn, lo qw, nna y otra jornada, ponía en riesgo la pas I,Úhlica. SP trataba, cs 
cii.rt<i, <Iv w i  vi<,j<i mal, cndi.niico. prro qw: alwra parecía r w r i z d ~ c e r s c . ~ '  

a l  i r  qiw <Ir ~noiriii~ito ni las noticias d i  (:criovard, ni las que se 
c i i  r otros coridili:tos, accrca dc la <:xl,arisi¿m i1c le olwila rwolucioiiaria, 
parc&roii prwciipar tnayoritienlr a í:iirrva. 

9. E r p n s i ó n  dr la qitoción entre los gremios. 



I h  la organización gremial, m i e s  de quc la Germanía estallara abiertamente, 
dirirniósc una batalla por el mando, que luego del estallido fuc  a muerte, para 
inargiiiar a los vacilantes y moderados. Entre los herreros, el sobreposal Joan lo 
Sienycr I'iie desbordado (más (arde pryó con su vida su apego a la legalidad), por 
Cerdá, un activista. lintrc los sastres siicedii> algo sirnilar. 

linlre los pelaires, p r r i i o  <:lnvi:, cuando ya en plena Germanía el sobreposat 
Rossi:lló, opuso reparos, el inetiin<lo J (:n:spi, instador dc la Grrmanía, le 
d r : p ~ ~ m  y ,  dc autorideil, 1wiril>16 a I'im: hlir, dc niis . ~ ~ ~ c s l o s ;  paro a l g ~ n o s  
meses después (mediado octiibri di. 1521), 1v Ilrg¿, a aman Crrspí su hora, cual 
qiieda dicho. 

(;iirrca, que tcnía sus informadores, noticioso de lo que estaba acaciicndo en 
los ambientes men<:stralcs, reaccionó con mesura a fines de enero dc 1521, para 
apaciguar, en un intenlo de diálogo que aplacara los áiiirnos. Sus propiicstas (pedía 
en suma que los menestrales concretaran sus demandas en un ~sc r i t o ,  como base de 
ddiberar:ióii, recaliando para él funciones arbitralcs), rncontraron en los gremios la 
hustilid;id de los lnás exaltados (los q u e  pronto le llamaron "Horrclló"). 

10. Lo jornada dcl 7 dr febrero <le 1521 

1C1 6 dt: I'cbr<:ro, Giirrea yasi> súhitaincnte a la ofensiva. (:on h i : s  pr<iv<:iitivos 
orden0 la detcncióii de si<:le di: los mis  notorios agitadores; y, co~ i io  riwdida i:o;icLivn 
(pues mbia que 1111 ~ I ~ I I I I O S  gremios ciertos sactorcs ;ictiiahün coino cimiili!s revoiu- 
rioitari<is), ditipiso t.1 pr<>c<~Sanlicilto de los ilctt:nidos. 

Al día siguiente, 7 de febrero de 1521, jueves de carnaval, grupos rneiicctrales 
libixaron con viol<:nria a los activistas detenidos. (;iirrea, al intentar contcnix el 
tumulto, h e  atropellado, golpi:ado y escariieci<lo. Sólo algunos de los wtis jurados 
dc la c i l a l  ( i :  al parivxr el iriencstral), los oficiales reales de más rango 
(el h.ailt:, y el V I . ~ N : ~ ) ,  y a l g u ~ ~ s  pi>cos particulares trataron de prestarle apoyo: mas 
cran tan contados qiie nada pudieron hacer para Ircriar la avalancha. 

Kri aquella jornada, sin derraniar sangre, con sorprcndentc e inaudita íacilidad, 
los agitailorrs si: adueliaron de la calle. No puede decirse, en puridad, qiie la 
(;rrtri;inía, qiic la siibvcrsiÍm, sr: adueiiara d r  la sitiiacii>n, i:s decir, ipi. "coiiqu;stara" 
cl  mudo. 

IGi p r i dad ,  loa agermanados sc limitaron a aprovechar las facilidades deriva- 
iIu di: la inliibición de los estamentos privilegiados (caballeros y ciudadarios) y de 
sus ;ii<:lites (notarios y mercaderes) que, en la decisiva jornada, <:ti buena parte por 
hostilid;rd bandt:riza contra Gurrea, ~ t i s f e c h o s  algunos por las dificultades surgidas 
en sil ioritu, Ic desampararon, dejándole prácticamente solo ante el peligro. 

Su postura, su temerosa pasividad, fue clave del éxito, dc momento incrueii- 
tu, de los agerrnaiiados, muy sorprendidos ante las facilidades encontradas. I<n 
srgiiidn sobre la marcha, practicaron otra acción decisiva: el saqueo de los almact:- 
nps donde sc guardaban e1 armamento del reino. Despubs, ni los privilegiados ni sus 



mt61it<:s, presos di.1 pánico, tiivieroii opurii;nidad d e  reaccionar cliia~ineiiii : .  La 
siioric cstaha c ~ : l i a < l i ~ . ~ ~  

11. E x p n s i ú n  11" la Germanía entra las uillas foráncas. 

2 2  (. m ,  aunque nol i r ioso de lo que hnbis ;ieiecido en Barceluiia, donde los 
coasellers, di: acuerdo con e l  gohn indur .  pxta conl~ncr la iigjtsción constituyi.roii p i q i w t s i  <le 
<npdegtuiylrri. q iw  perni i t ieroi i  capear r l  t rn ipora l  rn I m  apuradns j o n i a c l i ~  d r  mayo  de 1520, 
no to i i i4  mr i l i da  alguna ra:ircial de prwrriciór i .  

l I I I  J a n  1 ,  1 r V I  i >  ingor, uno d r  los e inp i r i t ia i los r i v r l r s  de 
t i w r r n ~ ,  wi ju l io  de 1510. sol ici tó c l  eriuio a M;illor<:s de tina fiicraa in i l i tor  ("trra o ciialre 
cal,itms"). siiriijiic nu para r r l r r r i a i  I:i ;i@t;icMn, rn cuya wenlual i<lad i iad i r  pi.tiaalra, sino p a n  
al,i~ltil;ir I;i clrlrtisa dr \I;illurc;i i:oiili.;i <:itnlqiiit:r i r i k i i l o  ,1c p i n i l r r i a  lx . r lx~ isc: t .  aiii>yada por 10s 
franceses. 

Mas los r inhjdur i :~  de i\l;illorra q iw  s la sazón r*l;,l>;i?i rn Ilar<:cluii;i, rccl irs; irun I s  
di:iiiatirls ir idiari idos: h l d l i m a  se I m l a l x i  1 s i  misma p i ra  d<:lvnilei:e riii wri11i con nin@ina 
1 1  l : ~  I t  t i  l 4 1 t i ,  \:mi ~est;its rfrui i tats". Por dio, 
riy>l icnioa a (;ii;tI, "que no procures 1;i rrngonya di:h fil la de 13 trrra". A su criieii<lei, rn 
\ I a l l o r~ ;~ .  "ln;tvi;i I i omrn r  de I ionra s i i l i r imtr " .  pir;i Iiaccr I r r n t r  a c i ~ ; i l q i i i < ~  i.v<:,il<i 

1 :  1 1  1 I d  7 dc I c l m r o  de 1521, 1 L K  drc id ib  rl t r i i in fo  ni<iiiii.i~l.(nro de la 
Gcimania ,  talrs "liotneris de Iionra". br i l laron por sii a~isciicia. Gurri:n tuvo q i ic  afrontar CI 
p<:l ipo solo, con lar secuencilr qilc cabía erycrir.  





1 . a  rlegrsdaciím &: la autoridad en Mallorca, en parte como reflejo de la 
crisis < I d  ordcn í i  m partc derivada de las rivalidades q u e  separaban a las 
iiixtoriiln<les insularcs. 

-1.a fuerza y perícctii organización de los grcinios ,:ti hlallorca, entidadrs quc 
(1%. riii><Io dcct ivo m:!paral>an al menestral en viilu y niuerti:. 

l a  r r c i  di! los 1ii:chos rclcridos --sobre iodo la geneialiaación del 
iiiul,ii,iitv siibvirsivu en la I'eriínaula-, al potericiar los Sactorcs dc b;isc <Ic la crisis 
-rii;idos en el punto L, propiciaron i:1 estallido de la G'crniania. 

5. 1.n agitación gremial, aunque en actividad solapada, era manifiesta en 
ilii:i<:mliw de 1520  y toma vuelo en enero dc 1521. 

6. A tines de enero, (;iirr<:a, <:I gobernador, practica una politica apaciguadora, 
que 110 da rt:siiltado. Las mcdi<las coactivas adoptadas <:I 6 de febrero (detención 
rl': siete activistas), motivan In jornada revolucioriaria del j i icve~ de carnaval, 7 de 
febrero, eri pl ciirw de la cual Gurrra cn total desamparo, &>lo aritc rl peligro, fut: 
<:sciiriiaci<lo y, los activistas liberados. 

7. i\ partir del 7 de It:bri:ro, la (;errriania, dueña de la calle, gana terreiio. 
Con aii1i.i-ioridad, Iiabiast: producido v i i  el seno dc los grernios una pugita yiie 
niargiiio a Iiis moderados. I,:1 triiiiilo di. la í;crrnania fiir iii<:nirrito. No "i.oriquist0" 
V I  o si no  4 w  sc Iiinit; a aprovechar las Iacilidades prestad= por iiiia 
Adriiiiiistr;ii:i;>Ii de antemano ilcsnioraliaada y desamparada por sus solidarios. 

8. I : i m  la suspensii>n del gvbwriador C;nrrea, i!n la joniada revolucionaria del 
16 de iiiarao de 1521. la í;eririaiiia entra en una segunda fase, cuando las villas 
foráncas, hasta entonces <~xp<:~taiiti:s, n: solidarizan con la subvwsióii, alentadas por 
i ~ n n  piiblici>iti<:a llevada iiit<:lig:iit~rrivntt! bajo el "slogan", Qui <I<w que pach, I':l 
qric dcha, qiic p g u v .  

9. Sori evidmtas los nohlrs I,roliósitos de refornia ;~dniinistrativa y erradi- 
cücibn <IL. la corrupción, qiir ixiiivalnn y alrntaban los agcrmmados; por ello rl 
triunfo iricriiento de! 1;1 í;<wnania advinu eri i in  ambiente de relativo y confiado 
optimismo. 

10. Nadie, entonce:s, sospechaba FI  riimho de los acoiit<:i:irnientos, que  prrci- 
pit;iroii la (:crnianía (a la par p<:rra "vil y guerra subversiva), I:II un <:scalolrinnte 
y n t l l  hni?o dc szingrc, i:ii el N ;  I>aradSjicarr~<:iit<, las víctimas ni& r i i i -  

iiicrosas I'wroii los propios nicnestrales. 



La conversión de Hain~undo Lulio 
DE JIRI KARÁSEK ze LVOVIC (1871 - 1951) 

i iaducción del checo por el Prof. R. ULBRICH' 

' El Pruf. II. Ubnch ,  de la Universidad I ibrc de b d i n  tios Iioiira Iioy con su 
col.ibraeión. M A Y U K Q A ,  entiende que todo lo referente a la cultura Balrar interesa, y que ea 
heno hacerse eco de ello. 

Casi s e w o  que para muclios de entre nosotrus la iibwra de Jiri Ksráaek ze Luovie era 
~ l r s ro~ioe ida .  Hoy sabenios de él gncias a la nota bio-bil>liogáfiea que el Prof. R .  lnhneh 
rilii<:tó para acompañar la trsdueeión de Lo CuriuersMn de Harnón Llull. 

En la histwia dc 1s difusión de $ fipira de Llull ha de contar es:a obra que se traduce 
p r  [ritnera vez a nuestra lengua. 



1.a tiniida Anibrosia vi6 cn h i rnundo  un asaltante apasionado di: su hermo- 
sura. J.r Ii i i ín y le esquivaba ... presentía constantemente que su cuerpo era C I  
bliinio <I<: 1.15 miradas audaces e irresistibles del joven. 

Dcilsoiicgiiilü mecíase en las olas permanentes de su pasión como un barco cn 
cl mar pror:t:loso. 

I,a iglcaia wa  sicnipre su refugio adonde huia de la mirada oscura, ardiente y 
pcnctrantc iicl mundano. 

Criir.6 l a  manos wbre su escapulario ... murmiir; sus oraciones en la intimidad 
del rincih donde se hallaba la mistica Santa a la que siempre elevaba su corailón. 

Drsdc los blancos ventanales la inundó un rayo de Iiis mortecina, coloreada, 
sinrejante al ritmo delicado de una niúsica en la ncbiilosidad de un sueíio. 

¿Acaso pensaba f:ii Raimiindo? . Se complacía pensando en II ahora, en la 
soledad y sentía que Raiinurido tan adicto al mundo y a sus placercs no  huhime 
os;ido penctrar detrás de ella en el templo, cn la navc fantástica y abandonada. 

I'lacíale este pensamiento y rtmernoraba la inefable dicha de la visión del 
jovcn caballero como si sc encontrara en su presencia. Rainiundo pcnsaba lo 
mismo, imaginándola reiando CI Padn:niiestro y parando el palpitar de sus arterias, 
obsesionada su n ~ i i t o  erifcbrecida con la irnagrn de la que Ir huia dcsi:onfiudatiicii- 
te. 

Daseaha penetrar este enigma, tomar una resolución heroica, adivinar cl 
secreto de ese temor Iiuraiio. 

Quería averiguar porqué Ambrosía no  le ofrendaba su corazón y su cuerpo 
en flor, a CL, pirata aveaado a las aventuras cxcitantes, a las pasionrs tcn<:brusas. 
1';staba ~ o n v c n d o  de que una mujer tan casta como Arnbrosia sti rcvelaria a cacr 
a i r  o la íiltiiim ves. Iltista pvrisaba q w  qu izás  ella estaba destinada. por 
anior dc 81, a dcsligarac da los ainantcs que tal v<:.~ habría amado y q i ~ c  fiira,ri 
Cstos los que dejaron aquella sombra en su alma y en sii mirada. Arercbse a 
hiirtarlillas hacia su <:asa oculta en cl fondo del jardín en cl que florecían los lirios 
<le color rojo claro, o de oiafrán vibrando al vicnto y grandes begonias 
asiúticas, xdosas y roj.~s. 

l'rro csia casa tan blanca y tranquila parocía ser un insondable niisterio. 
No d a  nunca de ella ninguna criada a q i k n  I~oder  w h r n a r  para averiguar 

aIgu del piisado de su du<:Ba. 
Vivía sola Anibrusia cii rsta vastisima ~iinnsi0n. sin xrvidumbrc. 
i ( : i ~ n ~ o  podía irans<:urrir su vida cn csta casa nban<lonada, en sus estancias 

,nu,xtas'! . 
Ilna riSnf;n iililiwil como la di:s<,spi!raci6ri I,an:cin deslizarse de puntillas por 

siis iorre<lows w i  lo* que Anibrosia no sr. criieabu i:oii iiadic rxcepto con so 
propia soinbra y rio oia nian qiir cl ruido dr  sus propios p;isos. 

;()~ii&i I i  t r  l miatrrio d r  esia vida oculta, apodcrnrsr de i l ,  
c w m  dt.1 1 iirrrb;its<l»r do Ainbrosia! . I~a i i~n indo  s i  aferraba a c.Sta idva 
wino c.1 IIVL :L III ~.a~¡n. 



r \ i i i i i rn tabs el  fervor de au ;inholo. Por pr i rners va en sii vida algo si. Ic 

r<,sisti;i a p a r  de Iiabcroe sirmprc jactado qu<: apostar ia coi1 ~1 rnisnio d iab lo  e n  

la seguridad de que e:iguñari;i a l  p rop io  diablo y d i o r a  le bur l i iha u i ia  n i i i j v r  dáhil, 

enigniit iczi y hermosa ... 
N o  cra I~os¡bl<: ~I IC k esquivzw a cama dc sii v i r tud, pues ailnqur vivía 

consagrada a s i i ~  iiiiigi:nes vcncradas. cra n o  obstante una mujer,  Arnbrosia c o m o  

cal ;iiiori<ría la m t r a i l ü  del l o h o  cn c1 rrdil. 
A l  no coml,rciid<:r vsto I t a i r n n i ~ d o  se cnardccía c o n  12 pasiói i  que 1,: a lornicntül ia.  

N o  prnsal>a mi niida c rcap to  cii la bi.lli.za di. htnbr i is ia.  

N o  era <tu<:fio dc su voluntad. 

Una  rnailana pascandoac a cal>;illo p o r  la $aya rr ia l lonl i i ina rriiraba <:I mar  qiii ,  

se trarislorrnaba en co lor  de: arnar i lk i  asal'rári ba jo  s l  sol <h. In clara rriafiann y 
i:oii iei i iplaba los  pcfiascos i r  di. itspunia dc t n x .  1'aiis;irido s i r ,  c ~ ~ ~ r  VI )  

Anihrosia del Castillo. Ii: aromet ió  rcpi:ntinatiiciiI<. c l  tinsia dc vi&. 

I,Icg<; cahalgiiiido a vasa rle d a .  1.2 srirrt<: 1,: Iavoreeió, pues la vi6 i11ii:rdo 

d d  jard ín  a la c;ilii!, para dir ig i rsr  w r w  iIc ws t i i r nb re  ;I 1s c.~trdr.;il. 

I ia i iu i i i i< lo  isl>ol& su ca1,;illo y Iki s ip i i > .  

I>c ci iu i ido rn vl iündo si! ii<l<:lantal,a a cII;i y vvia la t r i s tw i i  rvl'lrj;tda i.ii sus 

oscuros ojos, obsvrvab;~ Iss vmaa nziil;idas ;i i rw<:s A: s u  I d i d a  Iii<:l qiii. Imwcia  

temblar como niwi. reci íx i  m ida .  
; u  S no tcn i l r ia  sii i.iii:rpi> iriarüvilloso. tari c l á s t i w  y i !  I.argas 

w j a s  S si l  niirada. i 6 los  o jos  y ;i,.i.li.r6 sus pasos Imra 

ixqm a 111 itisisl<.ni:ia dc l  <:al>allcro. 

I<ait i i i in<lo n p i i í a  cons lür i l i  con la l i r r n w a  <Ir iIvt<:ni:rla y dirigi:irl;i la palnbra. 

I l o y  la w ~ i w g i i i r i a !  . 
Catninal,ü clla t u d o  c1 tii:inlw dvlantc de 61, estrernocida de te rn i x  y vt,.rgiicn- 

m, I i w i ~ t a i l ; ~  ü Iw ins  In w w l a  dc sei w s t i d o  iIc scila r o j o  ce:r<:sa y ir iosirando i>u 

piC co i i  pi,stiira dc diosa pagatia, iriaravillosa t di. c i ic rpo di. :\l'rodita qut. 

dcvora l~au las miradas á v i d a  dc I t i i i r i i i n i l o .  

Adivinalia, vxpw lo ,  la <li.lii.ada v l ipn i i r ia  i l ~  csia rnujer cuya v ~ ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ o s i ~ l ~ ~ d  

i ~ n t r i ~ r o r l a l i a  sii i-t~sl,iraiiÚn. 

C i iando a l  I'iri sc dc<:idiG a Iial i l i ir la para soplii:arlc tina <:iitrwista, la I i e rn iow  

i x s i  huyó. 
Solor i ida  dr angustia r i ~ l i o r i z ú s i  dc vvrgii<~n:za. Iv p;wwi;i que. Ra imundo  I;i 

alraia l i i icia 8, ~ I M :  la aIiogaba <:ti uri abrazo i~slrwl i . i i i~ lol ; i  co t i t rn  sii r w r p o  j i w m i l  

r i i l i c r t o  di: s i n  vcllo. S r  d<:l'cridía dc sus t t~ i r i l< l i l h  i n s i o t m ~ i ~ s ,  ~ ~ r c s i n t i c n d o  

q ~ :  1wdi.i.i 1rw:irla m i i i s t r u i w n t o  i1v sii lh i .c r .  

I.ligi> por l i r i  a la Cat i~dral .  

I':squii.i> bri isr.aniiwic $11 i n a r d i r i d o  c;il>allcro c i i i ~ i i i d o  w.iiclta ivr  I:I oxi i r i i l ; i< l  

dv la ig lwia.  

I,:ncitnrlo Ik t io t i i i ido  p o r  sii pa i i ó i i  ). rnluiliii:cido ilt. vuliil>tiiosid;iil, i yo l i . i ;  s i i  

vaballo y pi:ni,tr6 rabnlgando <,u r l  t i i q , l o .  



Se mbrca l t ó  conmovida Ambrosia ante rrta profanación del lugar agrado  
por el joven enamorado. 

Saltí) cstr del caballo drcliuándole abruptamente mi amor, amor que derribaba 
todos los obstáculos, como la tempestad que se extiende dcvastadora destruyéndolo 
lodo. 

;Rcaccióri extratia! Ambrosia obswvó tranquila su loco arrebato, y esta 
actitud auiiientó su turbación, pues aun lo convcrtia en un ser más enigmático. El 
c o r a s h  ilc clla no alteró su ritmo y en voz baja y tranquila le susurró que le 
~speraba  en su casa, aquclla misma noclie. 

1.2 día le pareció iidinito. Su imaginación no c e a b a  de agitarsc como un 
remolino ante taniaña suertc inespvrada, como un jardín que sc viex asaltado por 
un  <:njanibre de abejas suinbantes.. 

Sus amigos, sorprendidos, lc acmaron a prepntas  y sorprendianse al ver que 61 
no Icii resl,ondia, como si no les oyese. Prcsentíari en él un cambio rxtraño pero 
no  p<><liaii s i ipori i~ ~ I I C  <:sic hrill;inte iniiridano estuviese cnainorado por priinrra 
vt:r <:n su i l zawiü vida. 

l v:ini, Ic n la <:;iilw dc su distracción, qui: S<, leiti t :  sus 

f. o s  . ,. I i n  y suavizando su sernhlarite corno 61 dc una mttjtx. l,h su 
rostro sn edvcriia la i n l i r n i  hacia todo lo que Ic rodt:nba. Swlit,clial>aii 
ii~~icantcnt<! quv S<: Iiallnhi o b s 4 m a d o  por una idca fija ya qiie di: <.tiando en  

cuando t~nroj<xiasc SU rostro con 1111 calor rosáceo dt: Iucgo oscuro , 1 1 1 ~  ~ a ~ < : c i i  
iiireridiar su ccrchro con una fiebre axtraña. 

Saliii dr  la ciudad, vagó crralitc hasta el atar&r:er por pantanos wbicrtos d<: 
espliego silvestri. 

Por primera vcs ~xiisaha scriamcnte; Iiüsta a q d  ~nuinrn to  no  había hecho 
nias quv gozar dr  los plai:crcs atrayi:nti:s qut: 1" ~l'rcciiera la vida. 

I'cnwndo <:n su sii<:rte Iiitiira ya tan próxima fu i  dolorosaiiierite asaltadu por 
la cxtrüiia smsacióri dcl iiiiixlo a perder la brlla mujcr qiir: se le ufrt:rii.ra con la 
n i  da sus ;~rrd>atn<lrir<:s ojos oscuros y tentadores en los qu<: 5'. rdlejaba tari 
<:iiilrni;itii:a frialdad. 

I,:titra<la ya la r i idic  Haimiindo sc ititrodiijo <:n casa de Ambrosia. Iti:sliiraba 
i i i t i : r r r i i i r r i t < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t < ;  torturado dc i.uriosirIai1, y casi siti darse curtitn S<: t ~ c o i i t r í ~  antc 
las p t ~ t a s  dcl jordiii. ICstabn abierto y eritr;. 

l .  <lió I;i iinpn:siOii de t i t i  ~<:irienicrio. 1.i: parciió que algo Iiiiia ante los 
Imsosdc  ati s i  inu.asi¿iii. wnio si sr  ahiiyimtaxen las visioriw terrihlrs, trisics, 
iiiquivt;iiilcs <I<.I pasado, oqiii i t  tisriipo Ii;i y { p c ,  ~ ~ a r w i n l c  ahwa 
muerto para S ~ V I I I I ~ C .  

1 d i  vstülia riil,ii.rli, <Ir nialwa. rcplelo dr troncos i.c>ivos y raiccs qiic 
h di.1 wclo. di. I r  t a n dc sorribraa qtw lmr<x:ian 
pc,rbidir durat~tc V I  día t a m l ~ i ~ n .  

. \ I  l'on~lo. niidiu riil,i<~rla <le olivos, iombri;i, se I~allaba 13 casa dv Aiiilirosi;~. 
I i i i i  srnsn<ióti calma y irialdad <:ay6 sdmi  el t y i r i t i i  d<: li;~iiiiiiiidii, coi i~u un 
rocí<> lilnciiil >i>Lii.r miririol. 



Ariihrosia aguardaha al caballero pues aunque no de forma visible, la casa 
estaba abicrta y sus conwiorcs débilmente alumbrados. 

Knirriuiido penetró en las estancias vacías drl piso bajo, profundas como 
criptas, llenas de oscuridad. Tuvo la impresión que la casa esliiviera consabmada a la 
tnuerte y a I i  perdiciSii. l i r i  silei~cio sepulcral liixictró su atmósfera y ilotó dentro 
<Ir: su espacio como adliirién<losc a todo y contaminando todos los objetos visibles. 

A cada instante una i d a  aripistiosii asaltaba a Raitriundo, le atacaba corno cl 
hacha al tronco dcl irlwl. lira <:»irio si V I  miedo a algo desconocido empezara a 
derribarle a golpes, y cuyos indicios le Iiiricriin y airingüscn. 

Arnbrosia saliú a su <:iicii<:titro la escalinata. Lr condujo a u n  e u a t o  
coiitiguo, ornado de bibelots de t « h  clases, mturado con el olor d~ preciosas 
maderas que cubrian las parcdes hasta la mitad de sil altura. Todo allí era 
tenebroso, scvero, recatado y Irio. 

Niin<:a le había parccido Ambrosia nim hermosa que en aquel inst:inte ya que 
aquí le parecía rnas asequible que en la calle donde de forma tan audaz la había 
seguido. 

lillü se mostró mas delicada,parcria inm irreal que aiites ... como el cniarito 
de i i n  instruincnto rriusical qrii: al callar SUS <:ucrd<l~ siguiesen vibrando sin emitir 
un wnidu. 

Ilia tuda vr:stida dc 1il;inco. S<inlánilosc en tina silla Ic Iiiso scñn dc que 
tomas<: asit:nto a su lado. I':l joven observó que la cstaiicio <:staba Ilciia de (lores 

blancas <listibuidas cn jarros y macetas, sauco blarico, clavelcs blancos, rosas 
blancas, camelias blancas, siemprevivas blancm, jaciutos blancus. 

i\mlirosia desaparccia como envuelta en una marca dc flores blancas, cn la 
nievc acumulada dc las hojas blancas, en la purivaa deslurnbninti <Ir todos los 
niatices blancos. 

Iln tcmor mortal asaltú a Raiiniirido al parecerle que la arnada cnigmática se 
transformaba en un cadéver que se desvaneeicra entre las flores en la oscuridad de 
la estancia que scrnejaba un ataud d<: tiempo pretérito. 

Le atorlncntaba una iiiquietud misteriosa causada por tanta blancura. ¿Como 
pudo Airibrosia adivinar CI  horror cscoridido y secreto que Ic producian los objrtos 
blancos? 'Scirior a todo lo inmaterial e irreal que no es si no sombra de los objetos 
reales. 

1.a blanca aureola que parriía nimbarla, recortando su figura, hizo por un 
niornrnio quv Raiinundo olvidase su fascinación en iiiia espr:ri<: de desfallecimiento. 

'l'otní> ;iaiento, sintiendo que de no hacer un esfuerzo supremo s<. Iiclaria <:n 
el ainliierite eiiilirujüdu de formulismos falsos de esta Medca blanca qiac era 
Ambrosia. I'res<:ntia que ésta tuviera en aquellos inoinentos toda el alma de él r n  

sus manos para moldearla coirio el artifict: especializado moldea el bronce. 
Scntia quo nunca p i l r ia  adurur mis c1 cnigna que era Ambrosiia, enigma que 

había excitado su voluptuosidad antcs, cubribndole de frialdad ahora. 
' 1 '1060, tl Aunque no habia en la eatancia objetos que le renordascn rl ciilto rtl'k' 

t~xccpcii~ii dn las c;uidelas ardientes cuya llama se desvaneiiti blancü, rala y u i -  



brante, tuvo la irnpresijri de encontrarse en una capilla. Sentía el frio del mármol, 
la calma dc aquel lugar quc trarisformabu el mas leve movimiento en una resonan- 
cia rnolcsta ... I k o y  en i i n  lugar de mumte, Ic vino dc súbito al pensamiento. 

Lcvantós~ mino  para escapar de ~ s t e  encanto pérfido y desfallecedor. Accr- 
&se audazinrnte e Ambrosia, y do sus labios salicron palabras amorosas. 

Rctrocedi6 i\rnbrocia i:n silcncio hacia el fondo del cuarto escuchando las 
palabras g ~ l m t e s  dcl jovcn que habían sicrnpre encant;xdo a t o d a  las mujeres, 
abrirndo sus corazones como se abran las hojas bajo el calor del sol. Al no rwibir 
respocsta de ella Rairriiindo se <:nconiri> aún rnas confiiso. 

Al 1lcg;ir Amlirosia al lado dc los cortinajes quedi> su blunea figura súbitameii- 
tr rodeada dc niatims i:álidos, de colores Ila~nativos y oscuros qiic irrilmiían a su 
pirl un  fundido dc ri:fl<:jus cali<:ntes. 

I<riardcciá»nw sus ojos i ievos con una mirada y un aiihclo aun más aud az... 
D~sper t6  la vida en CI cucrpo dcsfallccido. 

Rairnundo sintió que la pasión volvía a apoderarsr. de sus 8i:ritidos ante su 
prt-wncia. I ln  ardor hposo sr n i  1 su l .  Kwivia mi él i:I rniuidano 
cuya rlcpi.av:i<:iim amedrentara a las iniijeres y las hacia morir de voluptuosidad. 

Observó quc Ainbrosia había adornado so <:alicllo i o n  un tejido de oro 
tri:t~zxli>, t i  de oro cstalia bordado el trajc de S&, !)rcscntía que ,:¡la sc 
había <q$iiiiado para él. Sc siniiú invadido por una audacia ~oriquistadora. 

S iiiiijix dotada dc iiiia fria I n o s c a ,  cuyo <:oraei>n seincjaba estar 
cubicrto por la crniza fría de un hogar ;q,agndo, y ,:tiyo cuerpo era iiiascquibl<:, 
crucl y casto ..., csta mujer estalm 3 su I I I D T C ~ ! ~  cn el riucón pcrdido di: una case 
aislada y itiiirriü. 

I.os ojos <le d a  iwtaban romo clavados en el sitio en qiic él adi\,iri;iba los 
tiombros y t.1 p<:cho de la mujer. Le atraía (51 p d u r n e  de su blan<:« cuerpo que 
p;irc<:ia irrailiur una lanpiiidea h ímrda  y mortecina. 

I)i:si,:it,a lanzarsc sobre ella, cstrrchiirla contra s í  hasin aturdirsi:, hasta hacerla 
dcsmüyiir. 

A<:ercábasc cada vce ni& a Ainhrosia. 
Su ;irtitiid ~ n i r a y  casia, cl porti. noble de sii aspecto provocaron <:ti 6.1 unn 

pasii>n liwiial y acoriictvdora. C<iiitt.ll<:liari los ojos dc Raimundo igual qur cl cristal 
de tina i . o p  ron el i'ucgo del vino. 

Scntia i.1 olor fragante del vrstido de Ambrosia, el arairia de la ropa 
ciitiliiada por si i  ciwrpo que csliarcía ~ i c r l um:  dc moscada. 

A i i i i q i i i .  hrtibrosia sv dcí~nditw,i . l  iba a apd<:r:~rstl de a ,  <Icsniid:& cu 
c u i r p  y la crilazni-¡a <:on sus Iiicrtes brazos rsircclrándota conira su pccho .... 

'I'~.;ii~sl'orri~nria n r.st:i csiliiiva y bella gata di: ojos (osl'«rc:sw.nt<~s ;I vsla cstntua 
&: inirm<il i . n  i iri atrtiuitc trmsida di: ninor y sv erril>riagarí:i con la tibia Ittiindid 
c k l  c,N!r,,,> d? la :1rm&.... 

1,anióst: solirr rlla, griiú Arnbrosiii aspantada al rasgar <.sic sus vistidurai; y 
derribor el candelabro w n  un intcnto torpe para apagar sus vclas. 



I'ivraba i:~i los iiionientos l'alicrs que pasirízi con clla ... l.;, fnntasía drsplrgaI,it 
ante sus miradas V I  Iiitiiro <:<inio el pcscsrlor dc coral cxtii,iide en la playa su ru l  
rcplrtn dc caririíneo d i y u j o .  

Anintrn al c w r p  dc Ariibrosia, su aroin;i r:xub<:r;iiitr, uha<.sioiiáb:isv con lii 

idea di, sil hrr~noeiira. Lia vrí;i w n i o  ciibicrta y srpoltada por florch. por hojas (Ic 
rosa de I'arsto. 

,\marirría. 



Comen~ab;m a perfilarse los objetos del cuarto. Veía el techo abovedado, 
raramente artesonado dc cedro y marfil, sostenido por columnas doradas. Obscrvalia 
una multitud de bagatelas, el lujo de telas y alIombras ....;p ero cosa extraña! no 
babia iiin,min cspejo. 

ihlenospriciaba Anibrosio la vanidad que eontemyila cn profundidades arg6n- 
teas la bellcaa de: su propio cucqw'! ¿No sc miró nunca rcilcjada, desnuda y 
ornada dr  piedras preciosas? ;!Yo Iiabiü visto su cuerpo desnudo y enjoyado como 
u11 idolo rodcado dc didivas votivas liara cornplacrrsc en la contemplación de su 
proyii Iii,riiiusurü'! . 

1.wantósi: Raiiiiiiiidu dcl I<:clio y descomó los cortinajes de grave y 
oscura. 

Sii mirada quedó fija en la dcsniidez pálida de la novia. 
I'cro e i i  nquel inonicnto lanzó un grito espantoso. 
Ahora <:miocia i:I s<~: rc to  insondable 11,: Ambrusia del (:astillo .... 
T.os Iml'iles de liit; iiianos Iiáli<las de la amntit<: I,os<:in» la inisina bi:ll<:ea que 

su blanco rosiro, eran cuino +talos <It:sl'allecidos por e1 sufrimiento, pero con un 
ciicürito triiiril'ador ... l)rL>i~ju de Fstas iiio~tr;ilia un pei:lro <:ar<:oinid<i p r  t:I cán<:i:r, 
y todo sii rucrlio afectado por h i:iiI'i.rm&d, i r~tpr~gnndu <Ic do1~11cia contagiosi! 
<IUC wnpap:lb:i toilos siis vusos s;itigiiin<:os, to<l;is sus venas. 

Ilüirnurido l a  di:st:arl» aori ansia cste cuerpo, esta carne que exhalaba 
v<:ni:iii, .... 1.a Iicrrnosrira que <:1 loco codiciara Ic rnostr:it>;i ahora su revrrsu. 

S<: ;q>o<lerÓ dc él i ir i  p i i  twnor. Gotas de xuilor helado deqireiidiérooee de 
siis sitxwb Iundiér~dos<i por sus iriejillas hii<lidas y piliilas. La repmgiinncia \.ulg;ir- 
irii:ritc rnatcrializada ti«l,r<:,:ogii> sus ~nieni!,ros paralizando todos si la tniwimit:ntos. 

hliri~ a Arnbrosia rncdio <leslllleci<lii d m d a  sobre los alirir,hadoii<:s. ron los 
dientes rcchiriantes de dolor y saliva espumosa cn La coinisuras <I<: los labios. \!ir6 
su ropa drsgarrada crl la r:u:ll se veían los rostros de Iü doleii<:ia, dc su ii:itiirali~z;i 
erifcrmi~a c n  disolrici0it. I';t~vciól<: rii iiiliid rrionicrito qu<: <:1 valw lx s t i l~n t c  de lii 

putriSaccii>ri I<: invadia. 
Comprcndia ahora porqiii~ todos los ~riiiros dc aqiidla c a a  Ii. iinpwsionarori 

con la tristeza profiindo dcl st:plcro. (:imil>reiidia la oiisi:ncia total 11,. q w j o s .  L.;< 
~iiis~ria Arnbrosi;~ tenia ~iiicilo de cunt~:niplar la disoliiciiiri dr  sin propio i:iii.rpo. 

(~i,iiilmndia tiiriibivii porque Ic y cuari<l<i sii cara y siis nialios qirc 
piidia ,riostrar al inundo rlescubiertüs, fascinaron al jovm. 

;,Por qui. rüi.i>ii ;I p:sar dc aqw:llo 1c I~abia irivit;i<!o ;t sil w s a  y c ~ i  sii dcuba? 
i1.e había amado y qiiiso darli. cn Iü oscuridad la iliisiiii dv poscrr un cii<!i.po 
a n o ,  iiitar.to I'üsciiiador? . 

O i r  liabiii &:seado n ~ d t l c  cou si i  i castigar SI hxjuria, 
Li~rdarsr de sii iI<:svi~rgiiiwza conquistadora'! . 

I<:~inntndo 110 pud<i w p i r  ~ ~ o n t c m p l m ~ I c  rsts dosnudw dcslrozada por 1:i 

triiti~ di,lcn<.ia. 'l'iito 12 ir~i~irrsiiiri ilt quv surgi" di! cslc i.rit.rpo coritaritiriailo algo (Ir 



la naturalcm de la scrpiente que para exterminar a una humanidad impura hace 
brotar jugo venenoso que mancha no solo su ciierpo sino tanihien su alma. 

Hvniillado, rebajado, abandonó la alcoba. Su  vani<lnd se lamentaba desespcra- 
damentc dentro del alma, como el canto f incbre plaíiicndo sobre un mar rugiente. 

Como criminal sc escabitllia sin niido por los corredores de esta morada 
Cuutasninl, huyendo sc su dueña como el asesino d i  sir víctinia. 

T e n í a  el sonido de sus propios pasos. Temía aquel silencio semejante al 
silcncio de Iu muerte. S c  prciipitó por el camino que conducía a la ciudad, por las 
vías a lo largo <!e las que ilorecíari los alin<:ridros sin hojas. 

Ilescuba respirar CI aire para liberarse de aqilella opresión, pero en su interior 
le c m p a p b a  el asco como la arena absorbe iin charco de sangre. 

I':l aire de la iriontaiia que :n otro tiempo pareciólr de oro puro y qne habia 
aqpirado con placer su pecho joveii y fornido, lo encontraba Iioy opnmentc, como 
init>~:gnado de un vaho enfcrmiüo. 

Ilüsta ayer 1i: habia estrcmciido el ansia de apodwarse de Arnbrosiu, de 
toninr entre sus braeos a esta mística amante. Hoy tr:rnblaba de repugnan& . . recordando aquel ciierpo que tan apetecible Ic precio,  contra cuyo pecho sc 
cstrcchó y 1:" cuya p i d  hnbía ~iosado sus labios ardicntes .... 

1,wantósc cuino para n:cliamar algún peligro rcpmtirio qw: se wrn i cx  SOIIFC 
&l. I'vro su cu<:rp» tan alto y esbelto, tan atrayente en otro t i e~npo pareció 
disrniiiuir de estritctiira al vacilar corno si Iiiera a d<:svaneccrs<:. 

Ibiniundo pt:iid qur  S P  habia arrojado al fondo de un nhisino. 
I{cgre!, a su rasa. Se dejó caer en iin sillón al lado dcl Fuego. 'Temblaba de 

ficbre. 
Al buscarle solicitas los nmigos para conducirle a t'iwtas y divcrsioncs, 

asust5rorisc al vcr SUS ojos dewrbitndos que parecían haticrse agrandado, cambiando 
d t  color y en 103 qu(: c<:nt~lIeba una luz enigniltica y febril. 

Raiiriundo trataba de ahuyentar de su mcnte el fantasma del cucrpo de 
Arnbrosia que no xi apartaba de s u  pmmniierito, cnvolvii.ridolo i y a l  que el sudario 
enviielve el cadávcr. I'cnsab;i <:n aqiid ser que  aunque todavía vivo ya no  estaba 
destinado al rniinrlo, sino ;, Iu fosa. I<i:cor<ló con cu:intu anhelo habia descado 
c«ntcrn~,lar el contorno dc siis I,ics, dc t<>dos sus riiicnilm,~ al parecer t m  drlicadus 
y niveos, y lo qu<: había visto no i:ran sino llagas en un <:iwrpo que,  en lugar de 
scr blanco como luna in;ilian;iira, cstaba afeado por la doli:ricia. 

Ilainiiindo marchó Icjos para tratar de olvidarla. Ilasta dcscaba encontrar 
reirit:dio en el sufrimiento. Anhelaba un golpi: inesperado del destino que librase su 
i n i  de tan drsgaci;idos pensainicritos, como iguila que al remontar r l  
v d o  ahuyenta una bandada gris de pijaros. 

I I ~ I I I I I I O  por las gran(!es ciudades bulliciosas con el pensamiento continiia- 
mrnte fijo i.n aquel ciierpo drvastado por la enfermedad ,pie manaba p i s  mngiiino- 
I<:nto. 



;Cómo llegó a odiarse a s í  mismo! ;Con q u é  xborrccimicnto mir;iba su 
propio cuerpo! ;Con qué obsesión demcncial deseaba desligase de esc recipiente 
en el i p c  Iiabia hiirbujeado iina ardiente voluptuosidad y que ahora se encontraba 
iriipregnado de iniprircza y dc basura! . 

'Tenía la in~pr<:sión de haber perpctrado una acción odiosa qur  jamás hubiesi: 
<:omctido nadic. 

La desilusión dc la vanidad estaba contenida i:n toda la belleaa del univt:rso. 
Sc hallaba <:nierrada on los cipreses tencbrocos, en los tallos blancos de los nar~:isos 
< I d  vallc, así como en CI rostro de los hombres y en la mirada de las mujeres. La 
dcsilusiim de la vanidad acechaba cn las noches cuando rl centelleante fuego del 
I q a r  de mármol entonaba iina niclodía a la vanidad, igual que cn el amanecer de las 
mañanas grises citarido penetraba la luz del día por la ventana dc la alcolia donde 
ILiimuniio la espcraba vacío de sentimientos, indiferente a todo .... 

I'rro cierta noch,: ocurrió un rnilagro. ¿Qué riochc era aquella? Las osirellas 
pru:i;iii dr: mayor iarnaíio y lucím con un oro niis iiitcnso. 

1.a pma  huyó dcl alma de Ilaiinuiido. 
Sus luchas interiorcfi deal,areciero,i corno fusionadas s í~bit~ineri tc  por otras 

iilcas, así  eoiiio la I,~itrcl'ac<:ión de los troncos cede ante la savia de la siempreviva. 
Si. le ;il,arcciÓ la imagen dc Ambrosia dr,l Castillo y Raimiirido la contempló 

iianquilo, sin dolor y sin rescntimicnto: 
1,a amante imaginaria le habló nsi: 
"'Sr amé a peux de ser un crimen el amarte ya qu,: no tenia iucrpo que 

olrondar a tii amor. ¿Qué ha significado todo esto? El recordarte <:I ismiiio de la 
rnuertc aonio una FXCIUW rota remcrnora el mar. 

I,:xtra?ios son los caminos que  no8 conducen a la única meta! Nos st:pararnos 
&spués para siempre para vivir juntos en la eternidad, Kaimundo!. 

Fu i  pura t í  la belleza que te  inostrj su reverso. Iiundami,ntasta tu amor 
sohrc algo que no existía. Te forjaste en sueíios la imagen dt: algo quc no tenía 
rcalidnd ...$ iw: yo  la <:ulf>a de ello? . 

'Tt: desperté de tu erigaito; ;porqué has dc consid<mrine por ello como una 
Mi,<liisa'! Sul'i+stc una ioninuci&n al vernie como realm<:nte soy. ;ll~ri, ,  te habrías 
ronlortnado m persistir ron csc ensueiio que rrn iina equivocs<:i&n cnirl y odios"? 
Qiivrías vw $9 mundo Ilciio de hermosas imageiies, dt: melodías, aunque i!ii con- 
ricuria tio &.liiesvs vivir lo que ininterrunipidanieiite no era sino fantasnia dr tu 
i~wginaci&~. 

No nic giisrdm reiiror fiurquv lo rqmgnaritc dc mi currlw te haya alrivito los 
ojos, y;, qiiv así, ahora puadcs co~ioccr C I  reverso dc lo hcrnioso quc tanto nnliela rl 
, r l a t~r i~ l i sm~, .  

Cn:i.s que fui cruel porque i~yudC a tu alma a dcspojarsv di, tan dulw ingaiii, 
y al niimw tivriipo la cur; para que no andnsi por la vida a traves <Ic una rrivntira, 
paw q i i i  no inalbawtaw rn vano sus dunas. 1'c mostré lo qtic  st: ocultii tras I r ,  

r<~sl~lanili:ci~nte. i U < y ~ ~ é d d i ~  vsto podrías aun amar lo material? . 



i'i.rwgril:f<: la ticriiiosura sin prcguntwtc si esistio rci:lrru:ntc. No qiiist: srr ima 

qtiirnciii liara t í .  .'.o quisi: alimentar tu piciím w r n o  la miiio rwldita primde i'iicp 

a1 altar t~lasi'riiiadu. 
Impedí q:ic tiis lniradas ss dirigieran h;ii:ia lo irrval, rlri.olvir:ndo a l;is ideas sus 

foriiias verdad;.riis. i\bri tiis ojos no mixrta. s i  v i . .  liara qiic no 1,: giiiasr 
siim cl üiisia inliwnsa <1<, la experiencia, <:I itiirnu dc la aviwtura, la vi:rdndrra vida ... 
y iiu V I  c!igaii<i, iiri m:rc Lnlasma. 

1'2 alma d<: liainiiin<lu sc nnar<let:iÚ anlc aqiirl espli:ndor celestial cxcitado por 
l;is pdabras dc la arriürite iinagiriaria qu<: le mostraba la realidad cngañosa dcI 
rniiiido. 

I':l iiwgo del inficrno encendido para aniqiiiliula d<.)b de quemar sil craiiw. 
I.ii üI'li<:<:iúii Iiiiyii de SUB rncjiilas y C I  dolor ~I>andonÚ SU corubii .  

Siis ojos, para los c d c s  la hrrmosura ilc la iiiiijer habi;i 40 Iirol'iin<l;i w rno  
<:l mar, se sintieron atraidos por una ltiz distinta. Iiaixniindo I,iilio se translorinú <:ti 

VI Arnüuic que busca a mi Aniado aii<lando por <:ainiri<is ~s~:arp ;d i>c ,  infinitos y 
~ d i g u s o s ,  1It:iios de cspinas, suspiros y Iigriinas, iluiiiiri;idoi ~ i o r  <:I amor. 

No uitrú c n  el claro-oscuro de un nianasteriu, ni <m 1.1 silciicio dc la celda. 
sino qw: w l~wcil~i tÚ en la vida, protegido por la wraza dc La e x ~ c ~ r i c n & ~ ,  
~trnctrado por sus varias ilitsionns, runocc<lor dc Lis  vii~iiil.i<l<,s iririiiilari;is. 

?\rttcriurtn?nt<: el rnundo rc:d le había parecido i.ht;ir I l v w  dc ah~adal>lcs 
irndgmm, dr  colorcs, de míssiw <:oiiteniendu le hi:riw,siir;i iri-<,al, Ic Ii;ibiari atrai&i 
las <.usas hcrtiiosas, las h l l a s  arn;iiites que le sometiati y Ic i.anibial,;iii. 

Ahora se lanzaba él al iiiiiriilo como aventurero, cat~nll~.ro andaiilt Y conquis- 
tador, soin~iiÁndolo y ciiiribiári<li>lo <:I inisirio. 1 . 1  ron todo <:llo su cilie y lo 
dcsal'iú al combate. 

Sr  convirtió en Laerrero, ~wrep ino ,  predicador y rnártir. llrrS dr  lugar nn 
lugar por ICurol~a y las costas afrii.;inas para I>rtdicar ;I 10s iriI'i&s habldndolss di.1 
Amado q w  1,: a l s b i l  con Is Iiaruiosurzi <:ngañosa de una mujer para 
ol'n:<:crlc tina Ilrrrnositra supvriur cuii qiiv Ilcnar su <:oraMt~ por el smtirniento <IIIC 

no expr rs i i  p;ilabras Iiiiniaiias, I,aro al qw: d:in tioirihrt: los árig<,lcs habliri<lorios dv 
;l. 

Ilabivri<li> sido lalridido por los irifieles con los qrir discutiii 1,:s hizo Irentr. 
111 pcligo pcrpctuo Ili:gÚ ;i xr lc  habitual. La Ixrsecuci&ri cruenta le hizo igil. I.;I 
odio d<: los huinbrw Ic sonaba ;i rriíisica l i s  1.0s cscupitajos di. los 
wivmigos inanrtiaiido sii rustro y sus r o p a  Ic I,srici;in Iliivia di: I'lores. 

I<1 hambre, la %d. liis calaiiiida<lcs, las pi:iias qiw Ir nrotnp;iñ;il>;iti cii sii \.¡a 
wang6lica y apostólica no tirvierim fucrea ii;istaiita para miqiiilarlo. 

Ih jo  cl ciclo cobrizo y rl ardicnte sol aIrir;irios, at<xad<i y consuniido por las 
vicisitiidcs, rmnia  a las ~iiiiltitridcs para prc<licar!as. Nu hubo escui:l;i cti la quv no 
cri t ras~ iniciiitido disriisioiws y wnirovi~rsias, y cirando no poscia la Iwigua rn  d a s  
usada, la aprciidia previarni~nte y vntral>a i:oino aliiniiio para derrotar a sus iria<:s- 
(TOS y con sii yabiduria revclarli:~ sus propios vmorcs. 



;Cómo llegó a odiarse a s i  mismo! ;Con q u e  aborrecirnicnto miraba su 
propio cuerpo! ¡Con qué obsesión demencia1 deseaba desligarse de cse recipiente 
en el que había hurbujeado una ardiente voluptuosidad y que ahora se encontraba 
impregnado de impureza y de basura! . 

'Tcnia la impresión de haber perpetrado una acción odiosa que jamás hubiese 
coinctido nadic. 

La desilusión de la vanidad estaba contenida cn toda la belleza del universo. 
Se hallaba cnccrrada en los cipreses tenebrosos, en los tallos blancos de los narcisos 
del valle, así como en el rostro de los hombres y en la mirada de las mujercs. La 
desilusión dc la vanidad acechaba en las noches cuando el cerirelleante ruego del 
Iiogar de mármol entonaba una melodía a la vanidad, igual que en el amanecer de las 
niafianas grises cuando penetraba Iu luz del día por la ventana de la alioha donde 
Ilairnurido la esperaba vacio de sentimientos, indiferente a todo .... 

Pcro cierta noche ocurrió un rnilagro. ¿Qué noche era aquella? Las estrellas 
parecían di: mayor tnmafio y 1uci;in con uri oro más intenso. 

La pena huyó del alma de Raimundo. 
Sus luchas interiores desapare,:ieron como fusionadas súbitamente por otras 

ideas, asi conio la putrdaccióri de los troncos cede ante la avia dc la sicmprcviva. 
Se le aparcció la imagen de Ambrosia dfl Castillo y Rairnundo la contempló 

tranquilo, sin dolor y sin resentimiento: 
1.a amante imaginaria le habló así: 
'U 3 l e  amé a pesar de ser un crimen el amarte ya que no tenía cuerpo que 

olcndar a tu amor. ¿Qué ha significado todo esto? El recordarte el camino de la 
muerte como una exciusa rota remernora el mar. 

l'xtraííos son los caminos que nos conducen a la Única rncta! Nos separamos 
después para siempre para vivir juntos en la eternidad, Raimundo! . 

I'iií para t í  la bellesa que te mostró su reverso. liundarnmtastc tu  amor 
sobre algo que no cxistía. Te forjaste cn suefios la imagen de algo que no tcnía 
realidad ... il'uvi: yo  la culpa de ello? . 

Te desperté de tu engaño; ¿por qu* has de considerarme por cllo coino una 
Medusa? SuEriste una coninuciln al verme como realmente soy. ii>aro, te habrías 
coni'ormado <:n pcrsisiir con csi ensueño que era una equivocaci8ri cniel y odiusü': 
Quarias ver <:1 mundo Il<:no de hermosas imagenes, de melwJias, aunque cn con- 
ciencia no dehicscs vivir lo que ininterrumpidamente no era sino fantasma dc tu 
imaginaciSn. 

No me guardes ri:ircor por<iuc lo rcpugriante dc mi cuerpo te haya abicrto los 
ojos, ya que así, zhora puedes conocer <:I reverso de lo hcrrrioso que tanto anhela C I  
matrrialisrno. 

Crms que lui cruel porque ayudé a tu alma e di:spujars<: dt: tan dulce crigafio 
y al rriisrrio tiempo la curé para que no andase por la vida a través de una rnmtira, 
p r a  'IW no malharatase cn vano sin dones. 'Tt: mostré lo quc se o~:ulta tras lo 
resplandeciente. iUcspués dc rsto podrías aun amar lo material? 



i'wsiguistc la liermosura sin preguniarte si existia rc;ilnrmri:. No quise Ser una 
quiniora para i í .  P." quise alirrienhar tu p x G n  como la mano rriddita prende Iiieg) 
al aliar I>lasl'vriiado. 

impedí il,.c t m  miradas se dirigieran hacia lo irreal, devolviendo a Ins ideas sus 
formas w:rdaiiarüs. A b ~ í  tus ojos no mucrta. ..sino viv c. . .  para que no tc guiase 
sino <:1 üiisia iiiiriciwi A: la exprricocia, rl ir i i ino dc la aventura, la verdadera vida ... 
y no e1 xigaíio, u n  tircro fantasma. 

lil alma dc lbiniundo s i  i:narilt:ció ante aqiiel csplcridur <:i:li:stinl excitado por 
las Idaliras dc ls atnaritc imaginaria yue le mostraba La realidad engañosa del 
rriiindo. 

ICI luego i1i:I iiifierno encendido para ariiqiiilarli: dcjR de quemar su cráneo. 
],a aI1icr:ión huyó de sus mejillas y el dolor abandonó su ioraeln. 

Sus ojos, para los cuales la berinosura de la mujcr había sido profunda como 
el mar, s i  siniicroii atraidos por una h e  distinta. Raimundo Lulio se transiorml e n  
rl Amante q u e  busca a su An~ndo andando por caminos csearliados, inlinitos y 
p~:Lipsos, 11t:nos de cspinas, suspiros y Iigrirnas, iluminados por <:1 amor. 

No critr6 cn el claro-oscuro di. un monasterio, ni m 1:I silencio de la celda, 
sino q u ~  sc p~>'<:cipitó en la vida, protegido por la coraza de la expcrieiicia, 
peiietrado por sus vanas ili,siunt:s, conocedor dc las vanidiiil~s niimdari;is. 

Anteriormrntc el rnurido real le había parecido estar lleno dc agradables 
imigmes, dr colores, de mÚ~ii:u <:onteni<:rido la herinosiira irn:al, Ic tiabian atraido 
las casas hcrrnosas, las Ixdlas amantes qur le sometían y 1,. cambiaban. 

Ahora sc laiizaba óI a1 mundo como aventurara, caL:illcro andante y conquis- 
tador, sometiímdolo y c;irribiáridi>lo i:l mismo. Llenó <:on todo cllo iiu cúlii. y lo 
desafió al combate. 

Se convirtió en guerrero, peregrino, predicador y inártir. lirr6 de lugar en 
lugar por Europa y las costas nhicanas para prcdic~r a los infe1i.s hablándoles dcl 
Amado que le había dcslurnbrado con la hermosura engañosa di: una mujer para 
ofrecerle una Hermosura superior con que llenar su <:orasóri por el sentimiento qi~c 
no expresan palabras humanas, pcro al que dan noirihrc los ángclcs hablándonos d<: 
él. 

Habicndo sido lapidado por los inCcles con los quc discutía Ics hizo frente. 
El peligo perpetuo llegó a serle habitual. 1.a persecución crirenta le hino Bgil. lil 
odio dc los hoinlircs Ir soriiiba a música paratlisíaca. 1.0s cscupitajos dc los 
entrnigos manchando su rostro y sus ropac le parccían lluvia de flores. 

14 hambre, la sed, las calarnidadcs, las penas qiic Ir acotnpafiabiiri en su v í a  
evangblica y apostólica no tuvieron l'uerm hastante para aniquilarlo. 

13ajo el cielo cobrizo y el ardiente sol alricanos, atezado y consiirnido por las 
vicisitiidcs, reunía a las multitudes para predicarlas. N o  hulio escuela c11 la quc no 
entrasc iniciando discusiones y coritrovrrsias, y cuando no poseía la Ii:npa en ellas 
usada, la aprendía previamente y entraba como alumno para dwrotar ;i sus ~nu<:s- 
tros y con su sabiduría revelarles sus propios errores. 



Avanralia a travSs del peligro eligiendo él inismo su camino y sigiiii.ndolo 
como el buque sigue y obedcw a la brújula. 

Ciaico veces conmovido dc gran c o ~ n ~ a i ó n ,  Jesiicristo crucificndo dignósr 
aparecérsele. No se le apareció cn las tinieblas, sino bajo el sol meridiano, dt:l 
rncrcado oriental, iorialecierido las alas de su espíritu cuando cstc sc debilitaba. 

Sc le apamxió elevándose sobre la rnescolanaa multicolor de los turbantes y 
los trajes orientales, en me60  de la multitud a la cual predicaba Raimundo y 
que le colmaba do insultos. Mostróle las manos, los pics y el costado perforados. 
Las llagas de su cuerpo ardientes como vivos rubíes que de nuevo inflamaron el 
amor que le consumía y le atraía a Cristo con la fuerxa violenta con que el 
torbellino arrastra al buque hacia el abismo. 

Y Raimuiido predicó de forma que le escucharon con miedo y tcnior hasta 
aquellos que se fingieron sordos a sus palabras. 

¿Cuando Ilcprá la hora en que el a p a  al caer todo lo inunde? 
iCumdo llegará la hora en la que el amor en <:I <:orasún del amantt: entre 

más rápido que el mlárnpago al descender iracundo del ciclo? 
¿Cuando llegará la hora en la que caigati los vicios y S<$ desprendan las culpas 

del alma conlo caen y se desprenden Lis aristas de mármol por el escoplo del 
cseultor? . 

Lejos aún se halla el Amado y en la lejanía sr detirric, tan Icjmo se halla 
como la blanca nievc está distante del ardiente calor del sol. 

Lejos está aun el momento en que los pájaros de la viña, cantando al 
amanecer, descubran la sbidiiría del amor al individuo, &te desmayare por su 
fu<:ri.a corno <:1 cuerpo por la dulzura del drlt:ita 

iOli Amor, mi Amor! Por los desiertos, por vias polvorientas busco a nii 
amor. 

Lo huseo por rncrcados y eseuclas, cn las cortes di: los Califas y Visires y en 
ninguna parte es&. 

No está junto aqiiellos qur nndm por los caminos, que se agolpan por las 
callejas, ni jwnto a aquellos que cstán srntndos en los cafés o quc exaniinan las 
telas r o j a  y verdes en los bazares, ni junto a los que tonian el catE mientras 
escuchan 13s narracionm dc los Ilenad<:r<:s de pipas, o que dejan sus zapatillas al  
<:ritr;u en las ineiquittis para escuchar la palabra del rnnemín, ni junto a los que 
van a prdir el consejo del m f t i  y salcn llenos de sabiduría --entre todos ellos lo 
busco, pcro no cstá 1:n parte alguna. 

.\'o vsti. 1511 vano prcginto a t idos  por C .  
~ Í f e  di: suiiiergirrrie en el calor sofoionte <1vI sol para i~ni.ontr;irlo'! 
11,: de Imjar a los abisrnos d<: la tiimi para hallarlo ya qiii. no vstó en la 

su!~erficiv. 
;!Iv dc abrasar los ürhiisloc y los árbolrs cn lugar de los Iiombr<:s pam sentir 

<:oteo s r  dwrainaa por mi cuerpo con 1 m c amor las hojas viliraiites, 
< w i o  susurran los labios dc las í'lon:.i, con su olor, palabras simrjantes a las de mi 



Amado. Vosoiros lirios en flor, racimos del arbusto glicino, de vosotros escucha El 
con más Srecuencia el saludo del Amor que de la boca del joven que solo palabras 
terrenales y materiales profiere. 

Y no obstanic nii Aniado qucrria gustosimente medar se  con su alma como 
el vino con CI agua, más inseparablt:minte S<: inezchria que el resplandor quc une 
la claridad y la luz, cl individuo y el ente. 

No Ilunraba ahora, gritaba. lal Amanti: recorria con premura todas las vias de 
la ciudad sin prestar atención a aquellos que 1,: pregunhban si estaba dcmentt:. 

Predicaba en los incrcados a la multitud diciéndole que había entregado su 
razón en las manos dcl Señor, quedándose para sí tan solo su conciencia para 
poder pensar cn c1 Amado. 

T.:¡ sol abrasa pcro el mundo esta lóbrego como la noche. Venid a mi coraai>ii 
a suplicar fuego con que inflamar vuestras antorchas. 

La pasión mística de Raimundo Lulio habia encendido toda su sangn:. 
1Sn medio de las rnultitudcs engañadas, Iaiiatioadas, drmcrites, de los merca- 

dos, de Túncs y Hugia, entre la mesiolanaa dc árabes, judíos, kabileiios; el 
predicador, el guerrero, <:I caballero, <:1 santo a. alz" y por un instantc acalló e1 
furor y i:1 alboro[o de los infieles. Levantii los brazos y qucdaron Lodos w m o  
anonadados. 

Q u i ~ i s  no Ic i:ontprendicscri bien ya que no Ics hablaba eii uii solo idioiria 
sino con tina rriczcla dc muchas Icnyas. 

1 3  predicador había adoptado palabras de todos los dialectos akicanos como 
(4 (que toma parábolas di: t o d a  las rdigiones 

Aunque les parrcicsr a los infieles que Rairriundo les hablaba m un h y p ~ j c  
incomprensible, no obstante Ii: conipn:ndían bien, pues les habló con miradas, con 
actitudes, con todo su ser, dando a los conceptos una t'ornia real que daba I ~ I  
impresión de yue veían realmente todo lo que les predicaba. llra un Saloinóii 
cxtrafio, y les parecía que ostentaba cetro e isopo reales <:iiando les hahlaba por 
medio dc imágenes. 

Parccií>l<:s como si el apasionamiento del predicador les bautizase dc forma 
involuntana, con el Eter purpúreo de una coril't:sión inhdita, con el ritual dc una 
secta desconocida, con CI luego de una nueva y ardiente fi.. 

Por todo cllo, tan solo por un brevc instante el odio guardó silencio. Pero 
pronto sublevéronse y, lanzándose sobre lbimundo, le golpearon arrastrando sn 
cuerpo. Ibimundo pudo salvarse penosamente huyendo hacia el desierto y las 
minas. Erró solo por ellas, Icjos dc las gentes. 

Le pareció como una llamarada azul oscura que trepase por Iin muro ruinoso 
la presencia de una planta viva, en un  lugar que el tiempo hahía destruido y 
marchitado siglos ha. Piensa entonces cn los Fenicios, en Dido, en los combates 
con los romanos, Anibal, Belimr, los árabes que destriiyeron totalmente la ciudad. 
Meditando sohrc todo este pasado lejano, la planta que habia sobrevivido a toda 
aquella ariiquilaciím Ic pareció ser cl símbolo mas bi:llo dr  la vida. 



Oh Vida, Vida! , rnurrnuraba mientras rodaban los guijarros bajo sus pies, y 
un pájaro al elevar raudo su vuelo desprendía una teja desvencijada del muro. 

iOh Vida, Vida!. gritó esta vca Raimnndo dirigihdosi a las ruinas como 
qricriendo suscitar en ellas el ceo de los días en que los hermosos efebos se 
k i g í a n  a las festividades y a los santuarios de los dioses caminando por senderos 
dc rosas, ornados con todo el esplendor de su juventud. 

Le pareció a Ibimundo revivir el brío original de fenómenos desaparecidos 
desde hacía mucho tiimpo. Rebosaban bellas palabras rii los labios muerios como la 
miol del panal. 

Kairnundo 1,ulio sentía dentro de s í  una impaciencia extraiia, una sorprenden- 
te: vitalidad, intuyó Li Verdad en su corazón. 

Lucid encima de él el sol como había brillado en tiempos pretéritos, luci<:ndo 
sobre las ruinas dcl misnio modo que había brillado en otro ticmpo sobre las callejas 
bulliciosas. Y dr: nuevo, ahora como en la antib$iedad, volvían a resonar pisadas 
humanas en aquel lugar originaiidocl mismo ruido que entonces. 

Raiirmndo no sinti6 solarriente lo eterno del sol, sino también lo eterno de la 
humanidad, lo <:terno dcl corazón, lo eterno del amor. 

Kri este mismo lugar el sacerdote quemaba el iniicnso ante el ara dc la 
deidad, y Raimundo pensó cn el Amado que qumia incienso en las llamas del 
eoraxón, para que su humo perfumado ascienda a los cielos eternos, igual que 
entonces ... ya que la Vida es eterna. Sr podía imaginar como fué la vida allí, en 
siglos pretéritos y ae podía imaginar como seria en siglos venideros. Todo era como 
piifiado de arena que se pulveriza en el viento. Las formas nacen y desaparecen. 
Todo surge de improviso y muere súbito como partículas sin importancia despren- 
dldas de la vida; la vida única que se halla en todas las cosas, en las plantas, cn los 
animales, en el hombre. 

lil amor no si! extingue, cl pensamiento y la acción pcnnaneien vivos 
eternamente. 1 3  hálito divino está en todas partes. 

;No tcmais nada! ;No huyais de nada! Haced de modo que la vida os 
mueva gustosos, que os descanse dc las pasiones que os asedian! No seais 
hmardiancs de urnas dondr: reposan las ceniaas de los mucrtos. Mantened el fucgo 
di: vuesira antorcha conslantemente encendido, inl'lxmándola al extinguirse con las 
ariiorchas de los demis. 

Así corno el cuerpo de Ambrosia en disolii<:ióii EuC para ti corno el d q e r t a r  
d<i irn cngaiio, bar. que las ruinas de Cariago sigriiLiquen el Iwna dc la vida. 

Itairiiiindo I,iili<i Iiiisia cn CI  A n d o  para q w  a SI) Advaiiinii<:rito, iras dc: sus   as os, 
disip. su amor, a o m i  el ainsrik de Cartngo vsparii6 las virutas dc la iriadcra rh: 
&dalo por cI <:inlrt:drado, tras los pasos de su üniarilc ..... 

Y d,: riut:vo i:ornienaa la odisea de Raimiindo Lidio por ASrica y l i i i r i p .  
Raiimindo rio tenía en cuenta cl paso dc los anos olvidándose de su edad. 

l'ari solo estaba consciente de que vivía y d< que en su coraaón i:antab;i <:I gozo 
dt: vivir oculto como la fuente escondida i:n el fondo dcl boquc.  



ISste peregrino riiístico, Ahasver de su propio intcrior, confesor y santo, 
por el mundo, dotado de una alegría heroica y de un  coraaón agradecido 

y franco. 
No meditaba sobri IU vida corno los monjes d e  las cddas.  Luchaba solo cn 

(odas las haeañas y combates, hambriento y sediento con u n  anhelo infinito y 
ardiente de que la vida le penetrase al fondo. 

No ixistía ninguna dil'ixeniia critre el cuerpo y el alma i n  él. 141 cuerpo ci-a 
tan solo una proyección rnatcrial del alma, y i 1  alma cra la armadura de su cuerpo. 

No existía u n  inundo cxtwior e interior. Todo  era un mondo único, y yuiziii 

todo interior. IXaimundo n o  percibía las cosas con los ojos sino por nicdio del 
alma. 

Mirando al  ciclo, I:II el cual parccian las estrellas inBs grandes y resplaiidi:cicri- 
tes, lkiniurido sinti6 que  la luz no sc cncwidia t:n <:I alto espacio inmenso sino sii 

las profundidades de su propia alma. Y cuando se extinguía I;i marw carmesí en  <:I 
cielo occidmtal las tinieblas no salían de los cspaiios ;tbisrriiilcs sino del intcrior dc 
Raimundo. 

Al ver t.1 rostro d r  uii jovm hermoso corno un tiCi.or con arrn;diini de I'ziris, 
no veía cri 61 a uii extraño, sino el reflejo d,: su propia juv<:iitid. 

I':n el cirerpw a j m o  del jovcri miral)e cl valor y el hcroismo dcl suyo propio. 
Liberado de; su vida pasada, abdicando dc la s~ii:rte pcrsonal, Ilnirnutido I.iilio 

convertido, conquistS a la Vida.(,?) 

Jiri Kará~ck m 1,vovie (2411 1871 - 513 1951) cs i I  sruilónimo dc JoG. Jorge Antonio 
Karisek, autor de cuentos. poemas y drama. critico y ensayista. 

Se trata de un pcmonuje ilustre de la literatura cheea entrc 1900 y 1930, época 
cosmopolita, de "escuelas" diferenta a individualista que propagan nuevas fornias "revolueh~. 
nurias", prefiriendo situaeionis inesperada, experiinrntos osados, imigencs provocativas y cum. 
binaeiones estrafalarias. 

El emiileado de eorrcoc de Prwa,  J.K., postcnor administrador de la Biblioteca, y 
después del Museo de Correos, fue eoleiciunista fervoroso dc pinturas e impresos, para loa 
cuales fund5 La renombrada "Galería Kariek", ahora colocada en CI "Muiium<:nto de la 
Literatura nreioiial" en Praga -Strahov. 

Esta colección es earacleristiea de la mentalidad celéeliea del autor, el cual, siendo 
arlisia estético. transformó sus visiones exuberantes cn oraiioiies eoloristas y brillanlcs, 
extraidas de los modelos "clá~ieos" de 1"raneia. (Ch. Baudeluire, 1'. Verlaine, St. Malhrin6, M .  
Macterlinek. J .  PBladan),de IIaysmanñ, Osear Wilde, de St. P~sybysecwski (en Polonia). de 
ciritoa principios ~ilouóficos de Niitrsche, de mas eonfitsioncs dc A. Cirindhg, dr La <Irrrn;%- 
tiirgia dc H. ibcen (Noruega), terminando y <:rilniUiando i:n el "inil du si&:li!", dc la "Cai<lr de 
Oceidcnte", de O. Spengler, y de las irónicas de familias de 'Th. Mmiri. 

Ahdi6sc La teologio eatidica quc d autor empezó a cstudiir en 1889 sin continuar. l r rv  
ha& su inflwncis favorable para ofrecerle motivo3 iiiiicos; particuhrmenle lb: cncanti~ el 
penaamicntu místico, fas<:iniridole y exciiando aii lu<:riü ei.i:adora, ~.eli:iuriadii con la capital u<: 
las iglesias antiguas en el mundo oscuro de "(;olcm",de los nurncrosw alquimista en siglos 
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recién pasarlos, dondc hay rnuehíaimos palacio8 .~ristoerátieos, llenos de esplendor dc mtafiv, 
eoii p s w  teiiebrosos que testifican los aconleeimienlos liiybres de las hialurias. 

Otros escritores de la '<:sruela deeadentc" de Uohrniia, caudillos de csta dirección fueron 
Karrl Illai<i<:dk y Amos1 Procltiakn, que sc dcdiearon tmnbieii a los tiempos pasados, sirvih. 
duse de simbolus y de irnpresioncs dc mundos difusos. Si i  purtavue fue h "Kcuicta moderna" 
(Rl<>dcriii Rerue). Quisieron propagar tini moda, individualista y pesirtiists.cn la que eoiiiluyen 
el zinricciiiiiimto de la vida, cun visiones abstraelas de una manera sagaz dc descripción. con 
riiriihs I C ( T ~ O ~ ~ O Y  a veces exagemdoy cii la atmúefera <le un invern.íeulo lleno dc florcs 
o!c>rcsas y vaiicnosas. Kligcii cnpresiones rebuscadas y prdiercn una Icripa artificial y Extra- 
v r ~ m t c ,  glorificando el "arte puro" s e y n  CI principio dr  los "pamasirnos" friineesss. Toman 
sus temas r'.e leyenda, del sueRi> y del oeullismo, es dccir di. rnitndos irrrüles, y de 
subwncirneia con metamoriosis y transformaciones. Repreacntan milagros y el deseinso al 
infirniu iiuniario, pero Inlla la redención y la l ihrucibi~,  y todo x deshace en visioiies 
friuolas ... 

Jivi, cscritor progrrivo y, "rcvolueiotiario" de enloneiñ, un "noii-conformista" de su 
ticiripo, lnllrciú totalmente olvidado por su nación, <lesprchrdo conlo "rcaiciunario" -liberal y 
relii:iosr>- por VI sislcrn;i eomiiiiistn ---cslrliiiista en Priga ccn 1951. 

Sus o h a  son: 1.a vi.ntmiiis t:ipirdas (1894); Sodoiiia (18'JS); Aguas niiiertis (1895); 
l ibro  ;irirloer<i!icu (1896): S e w s  ticcms (1897): Iliálogoi con la muerte (1904); 1K1 alma 
g6tica (1900~1905); Eiidymioii (1909). La isla d i  108 dt:slcrriidos (1912); ( ineionrs de iin 
vagabundo ( 1  930). 

Romariccs: 1.0s 3 mág$,icus: Manlred Macniillmi (1907) Sneirabaens (19011): Imig,t~.:eiir.r 
euuirrtas (1923); (hnymedes (1<J25). 

Lcyen<lm: Fuegos sagrados (1911): La eonversiún dr  I<amÚri Llull (1919); Leyenda dc 
Sodomi (1920). 

7'm&inr: CEs;irc Borgia (1908); El Key Kiidolfo (1916). 
0bm.s critiwr: Tendencias rcnuceiitistn8 mi cl arle (1902): Expc<liciones qirim6ric;is 

(1906): 1C1 arti: ES crítica de la vida (1906). 
Bn.ayos 1itcrn"os: Ideas de I i  rnañan.~ (1898): I:rradoi.cs y epigonos (1W7); La v i  

mistiea (1932). 



IEs original el pensamiento filosófico 
de Julián MariasY 

por JUAN SOLER PLANAS 

Flistóricamcnte p h a d o  el hecho dc que la obra filosófica de .liilián Marías, 
considerada en su pri>ccdcn<:ia, cn su "venir de", <:S de filiación inlelc<:tiial «rte. 
piai ia '  salta a la vista <:I peculiar y paradójico <:aráctcr negativo de la afirinacióii 
que lo erpres;i. Incluy<i sincillamente una justificación Cilos6fica "per xiiodim 
negationis", que ha permitido formular las razones di. su inexplicabilidad. Sab<mos 
por q u a a  obra intelectual de Marias no puedt explicarse, d i d e  si misma, se 
cntiende. Pero la negacibn, en tanto que negac:ióii, no  justilica nada. I'or eso fuc 
neieüario afirmar las raices de esa imposibilidad, prer:isarricntc para poner al r1csi:u- 
Mcrto su inconsistencia menrsterosn de exlilicaaión. Asi se pudieron verificar los 
presupuestofi necrilrios, las condiciories prrvias para que pudiera wgiiirsc: aquella 
obra "filial". 12vid<~1temi:nte la instancia a su o r i gn  era una exipricia rnctódica de 
nuestro estudio genético; pero uiia v w  idmlificada su I>roci:dt:ncia, hay que abordar 
el problema de su trayectoria, puesto que todo "venir dc" arguye un "ir hacia". 
;Ouk quiere decir csto? 

De su Introdueciún n la Filosofía confiesa Marías "que <:S u n  libro filial",2 y 
lo misnio alirrna de su "~:sluerso por repensar la filosolia de lo que vale 
e decir, dc toda SU obra intel~ctual  en cuanto arraigada en la tradición rilosídica 
ortegiliana. Ahora bien, al proguntanios por una filiación intelectual vi:rd;idera, 
geriuina, auténtica y kgítirna, ya se v<: que pui:dc darsi: tambi6ii una filiación 
iiilcli:ctual falsa, irnpura, inauténtica e ilegitiina. Ilay que üalvar, pues, este escollo, 
no fuera que un malentendido, tan Lkil cn el Icnguaje nwtaii>riw, viciase por 
<:ompleto el sentido recto que postulamos. 

1 Cf. SOLER PLANAS, J .  Fondo orteyiiino en la obro escrita de JulYn Morioa, 
Mayurqa 2 (1969) 48-59. 

11>.. Obras, 11. XXIII. 
Ort. 1.. 29. 



1 3  hecho es que "el hijo viene del padrc, p r o  no sc reduce a él, porque lo 
humano es irreductible; viene del padre y ua a sí mismo. Pero justamente la 
condición de es<: ir hacia si mismo es venir del padre, partir de él, empezar en él, 
recoger su nombre y su herencia. 1.a ilegitimidad intelectual suel<: tcner una 
paradójica sanción: lo que podriarnos llamar la recaída en el p a d r ~ : . ~  El titulo 
verdadero, gmuíno, aut6ntico y Icgítimo de la filiación intelcctual es, por una 
parte, venir de padrc recoiiocido, y, por otra, no reducir% II él. Rc aquí el otro 
hai. de la cuestión, la otra erigncia,  la otra condición que permite afirmar la 
1e:gitiniidad de filiación en su plenitud. Si no se muestra esa irreductibilidad, es 
iriútil todo intento de explii:ación justifirada. 

Así pues, la pregmta por la irreductibilidad dc la obra filosófica en cui:stión 
pone cl problema de s originalidad, como condición "sirie qua non" de su 
sutEriticii filiación ortcguiana. Naturalmente, si el núcleo dc la pregunta por f.1 
significado de la obra dr: Marias 8C agotase cii una mera rclacióri dc ilepcndenii;i, 
q y .  al fin y a1 cabo consiste en palpable exterioridad, esta prcguiita <:arei:ería dc 
sentido. I:,n efecto, si la obra <:S en rcslidad de vcrdad de Marias, hay qi ic  buscar 
con te& las r a~ones  de estr elocuente posesivo, personal <: inalien:ilrl<:. 

Sin duda, la pregunta capital cs ésta: 14 peris;iiniciito Iilosófi<:o de Marias, 
¿es, o no, irre<luctilile al de Ortrga'! Si sc puriL: rrspondcr nfirtnativamcnte, Iiay 
que precisar en qui. es ureductible, o, de otro modo, es rnenesier perfilar el 
carácter total o parcial de rsa irrrdiictibilidad.Y entonces si, pero sólo entonces, 
podría hablarse dc la cxistcncia o inexistcticia d<: originalidad por lo que a1 
pensamiento de Warias se rcfierr. Apenas será necesaria la üdvcrtcncia de que h 
solución total de cste problema no puede rspcrarsc aiitcs de la exposición doctrinal 
y del examen concicnmdo del contwiido filosófico, que caracteriza el pensiimicnto 
de Julián Marías, cosa que excede los limitcs de este ensayo. Siriernbargo, lejos de 
perjudicar el afán de ir profundizando cada vez más, <:a inevitable la ariticipacióri 
dc la hipótesis -"pret<:nsión" y no "hechon-, que afirma la prcsurriible origiria- 
lidad dc ese pensamicnto filosófico. Y eso por doble motivo: En primer lugar, 
coino requisito "a priori" de su filiación intelectual legítima; con otras palabras, es 
la irreductibilidad al maestro lo que, junto con la procedencia de él, hace posible 
la filiación rigurosa. Y cri segundo lugar, como c;imiiio viable dr  irivestigacióri, pues 
la hipót<,sis contraria no de scr un prejuicio de kita11:s coiisroucncias, y qiii:, 
1:n todo caso, tendría que justificarsc. Pmo, p qué nos fundarnos para torriar la 
hip~tesis  afirmativa, con prcfcren<:ia $obre la otra, inás alli de los aiotivos apiirita- 
dos'! S<riailliiinent<r, c n  d rc:ronocirriiriito qu<: I ~ c c n  de iclla, cn primer ti.rrriiiio, los 
"rriawtros", l u r p s  los "condiscípulos", y, por íiltimo, la iriüyor parte dt: los 
críticos. 

InRl., Obras IV. 553. 



1.  Re<:oiiocirnierito de 10s ''maestros". 

a )  limpezando por Ortcga, sabcmos que a partir de 1945 comcr i~ó  a llamar 
nuestra la obra SilosóCica de Julián Marías asociando a éste, Único entre todos los 
diucipulos, a Li fundación de la "bella y efímera empresa intelectual que merwió 
rnás larga vida" ': ,:1 Instituto di. Huinanidadcs, coriliándulc arleinás irnportantcs 
gestiones, coino por ejemplo el encargo de explicar en San Sebastián, durante el 
wrurio de 1950, su curso sobre "131 Hombre y la Pero, sobre todo,  está 
<:I testinionio explícito de una carta, que aunque ya citada a otro propósito, será 
~nenestcr recordar de nuevo7 :''l,;n rcalidad se ha haelio Vd. discipiilo inio después 
de d c j u  yo de scr prolesor, i:n <.stos aiios di! siiscn<:ia rriia y d<: r<:<:oiicciitrüción y 
madurccimicnto de Vd.'" 

D<:stacábarnos del texto el adv<:rhio "daspu$s" y advrrtiamos de paso su 
irnportaneia para cxplicar uno de los rasgos más <:aract<:rísticos d<: las r&rionei 
iria(:stro-disiipiilo. Pues bim, creemos que gravita sobrc ese advt.rbio t:I rcconoci- 
niienlo paternal, quc  no  paternalista, dc una obra qiic 1,: pwtcnmc en cirrto p d o  
por Ii;il,t:i.l~ dado origcii, y quv al tnismc tiviiq,o <:S y;, 11<. "otro", q w  ha ido más 

Icjos, adonde tcnía que ir, Iiwia s i  mismo, realizáiidosr de csta inanwa la g m m -  
ci&i irioxplicabl<:-irri:<luiLible, hi:rcditai;ií>rigiiiaI, qiic <:S, ni más r i i  tticiios, la 
auténtica filiación intelectual. 1.0s prirnirros <!lc~iii.tilos ~,rrtmt:cen al antes de la 
generación, son su condición dc proc,:dvncia; los scpn<los ,  <:orrt,sponden al despuls 
que tia hccho posible la originalidad. 1.a simbiosis di: tinos y otros constituye 
esencialinentc lo que llamarnos Iiliación dc la t i &  int<.lv<:ti~al. 

b) Otro de los i'macsiros", Xavirr i r ,  di:spii& dc r,:cordar su propio 
magisterio y el de Ortega, ha escrito en el I'rólogo :o la llistoria de In filosofía dt, 
Julián Marías: "Pero todo ello no son sino las raícas rcrnotas de su libro. Qucda 
el libro mismo; multitud de ideas, la <:xposición dc casi todos los pensadores y aun 
la de algunas épocas, son obra person;il de usted". 'rwiriina con estas palabras: "Y 
usted está comenzando a f i losolr .  1':s decir, ~omc~naará  usted a bracear con toda 
suerte <k: problemas y razones. I'<:rmitame que en los iimbrales de esa vida que 
promctc ser tan f&til, traiga a su memoria aquel pasaje dr  I'latón en que prescribe 
k>rrrialmcnte la "gymnasi" d<:l cntendiiniento: "lis hiririoso y divina rl impetit 
ardiente que te  laiisa a Lis ritxones de las cosas; yero cjeriitate y adiéstrate cn 
cstos j i i o  que en apariericia no sirven para nada, y que el vulgo llama 
palalirería sutil, mientras eres aún joven; de lo contrario la verdad se te escapará de 

CANO, J.L. El "Ortega" de JuUii Morías, Insula 166 (1960) 8-9. 
KM., Obras V. 428. ' Cf. art. cit., Mayurqa, 2 (1969) 50. 
CI:. Ort. l.. p. 27; y Ehl. ,  O b r a  Y, :M0. Otros testimonios rn este sentido pucdcn 

encontrarsr en la "Nota preliminar" al I+ilogo de José OrtegB y' Cossep; .c i i  Illi'?.cObrrs 1 , ~  , z . l ' l  
475-76. 111 Epfiogo mismo es la mejor demostración de nuestras afimaciona..:. ' 2 1 1 . - 
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cntrt: las marios" (Parm., 135 d). No <:S tarea ni fácil ni grata. No es Iácil; ahí está 
su Historia de la Filosofía para dcniostrarlo. No es #ruta porque enviirlve, hoy 
mis que nunca, una íntima violencia y retorsión para entregarse a 1s verdad: "1.a 
verdad está tan obniibilada en este tiempo -decía Pascal del s u y o  y la mentira 
está tan scntada, que, u mimos de amar la verdad, ya no es posible cr>nowrla" 
(Pms., 864). Y es que, como decía San Pablo de su Epoca, "los hoinbrcs tiene 
cautiva a la vvrdad" (llorn., 1, 19). I'l pecado contra la Verdad ha sido siempre el 
gran dr~rriü dc la historia. Por esto Cristo I>edía para sus discipiilos: "Sanlilícalos 
cn la vwdad" (Joh. 17, 17). Y San Jiiiin exhortaba a sus fieles a quc fueran 
"~oopccadorcs d<: la verdad" (Ill j o h ,  U)". 

¿Qué otra cosa significan, si no me equivoco, csas palabras del rria<:stro 
Zubiri: "obrn personal de usted", "su Historia de la IXosofía", cxtrnsiva "a 
fortiori" e la obra subsiyirnte de Marías, sino una bien definida originalidad 
{iloxífiia cn e1 sentido expuesto? 

c) Jinüti Zaragüeta, tambikn "maestro" -aunque en otro s e n t i d o  de Marías, 
<:ii la ~ : p n d a  parte de su amplísima nota dcdicada a la Introducción a la Filosofrii, 
ha cxl ,rcsdo su opinión: "Ante todo no scrá ocioso ~iorid<:r;ir la alta calidad 
intdwtual qiic la distingue. u i n  Marías S<: rwela eli su lntrodiiición a la 
Filosofía, n o  ya una lisonjera i:spcranea, sino como una valiosa realidad de la 
filosofía española. l,a valen tí;^ rayana en la audacia con que afronta el problema 
filosófico, la agiidwa con yuc lo cncoca en Si18 mil variadas pcrsp<:ctivas, la 
sebmridad con que cn i:llas pcnetra, precedido dc sutiles análisis de conceptos y 
paliibros, el radicalismo de actitud con que iispirü a liberarse de pn-juicios y dc 
sup<&iones gratuitas, todo cllo traducido a un estilo ejernl,larm<:nie diilanu y 
ajiistado a la lirripieia de pensamiento, hacen que la obra en cuestión, aun para 
quien discrepe más o menos de sus orientacioncs doctrinalcs, constituya unn 
serialada aportación al actual acervo del pnsnmiento Jilosófico de nueslru 

2.- Reconocimiento de los "rondiscípulos" 

Con la palabm r:ondiscípulos nombramos a aquellos pensadorrs q u e  (Ir albnina 
rtiaiii.ra pcrtrri<:c<:ri a la tradiciirri intrlcctual ortegiriana y por lo mismo forman parte 
de- la llarnada I<sciiela de M;idrid, particif,ando así de un disciyulado común. I.:n 
&e smtido recogemos aquí los nortibrcs dt, 1'. I a í n  lintntlgo, J. Vcrrater Mora y 
A.  l ~ ~ x l r i g ~ ~ t ; z  E l u í x x r .  

a) I.ain, al ~onsidcrar c1 ~onjiint<i dr la olira intcli:,~lii;il dr  Marías, escribe: 
"Su ortcgiiismo, su consciente, volunt;iria y lid pwterimcia a Iü tradii:ii>n (ilosól'ica 
t i a  no cx<:liiyi. su originalidad, y ami podría dccirw qiic la l 'wn~~nta.  'Sal 

%AKAGlJl,:l'A. 1 .  U m  rruevu "lizrroducción a b 1~'ilusofía". l .  V I  (1927) 
197-'329. (Subrayado mi"). 



originalidad es lruto de instancias nniy diversas. Depend,: cn ocasiones de la resiiclta 
iristalaciim del pmsador sobre los presupuestos filoslficos -si se quirre, transfi- 
losóiicos- de la visión cristiana de la realidad .... Débcse en otras a un esfuerzo 
personal de prosewxión y avance ... Mas también es a veces consccucncia dc hallas- 
gos conceptuales o históricos .... I,u actividad de pensar originalmente adopta cn su 
electivo qjcrcicio dos formas <:ardindes, en el desirrollo y CI hallaago. iQu6 Icctor 
de buena lc podrá dcsconom:r la presencia di: una y otra en las Obras di: Juliin 
Marías? " . 'O  

b) F'crratcr Mora se inilin;i resueltamente por la originalidad del pcnsaiiiimto 
y obra dc Marías, que describe en los siguientes términos: "[la desarrollado muchos 
de los temas de Ortega sólo iniciados o insitiuados en los escritos o en las 
enseñariaas orales de éste; adeniás, en su obra hasta ahora I'ilosóficamentc más 
completa, la Introducción a lo Filosofía, Iia pri:scntado y dtxnvuclto <:n lorrna 
sistrmática los temas capitales filosól'i<:os a la l u ~  de la I'ilosol'ía de: la ras611 vital .... 
h t r e  las diversas contribuciones filosóficas de Marías, adcinás dc la ya citada, nos 
liniitaremos a dos : llna es lo yue llama lo estructura empírica de la vida humana, 
I: idea de lo metofí.sico".' ' 

c) Kodrígues Ifii~s<:iir ha puntualizado trcs brniilr distintas del magisterio dc 
Ortrgi: "Hay distintos n,odos de ser discípulo. Ilno, cxtcrno <: incriv, que <:onsist<: 
en haber escuchado a un 'profesor' -pongo la lialal>ra mtre coriiillas- <:n un aula 
uiiivcrsitaria por pura coin<.idimcia olicid. Otro, más profundo, #m C! que, indrpcn- 
dientemente de esas razonis externas, sc han i:stalil<:cido todos los vínci~los neccsa- 
nos para el auténtico discipulado: voluntad y rslnerso para comprender al mwstro, 
identificación con su persona y doctrina, plasticidad ante su acción formadora. Por 
Último, un modo superior, cn e1 que a las condiciones anteriores, y como lruto 
natural de ellas, sc agrega una ubra pwsonal valiosa, en la cual la acción magistral 
alcanio sus primeros nivelcs de! fecundidad ... Mención especial y aparte mewcc, por 
haber alcanzado en él el discipulado su pc:rfc:i:ción más ~i<:rlc<:ta e i n t c p l ,  el 
organizador de este curso, .Julián M a r í a ~ " ' ~  

3. Reconocimiento de los críticos 

.S 

A pesar dc s<x tan esi:ma la bibliografía, que de priniwa intención ie relicre 
al Iwnwniei~to y a la obra de Julián Marías, al tt:rii:r que aducir distintos pareceres 
para corroborar la pretensión de su originalidad, he creído oportuno selmcionarlofi 

' O  LAIN ENTRALGO, P. Los  obra^" de Julan Moríos. lnsula 156 (1959) 3. I ~ i n  
subraya la influencia de Zubiri en Marias por lo que sc refiere a 1s viaión cristiana de la 
realidad. 

" D i ~ ~ i o n o r i o  de Filomfío, T. 11, art. Marias (JulMn) ,p. 136. 
l 2  Con O r t e e  y otros escritos, ed. Taiirus, Madrid 1964, yp. 19.20. "Aspcetos del 

magisterio orteguiano" fue la contribución de Rodrigiiez Hubscar al coloquio Nuestra i m ~ m  



con arreglo a un criterio de gran apertura, por cso rnc hc inclinado a alegar 
testimonios que cvocasen de alguna manera los accntos dc la critica internacional, 
niinquc sin la intención dc adherir necesariamente a los puntos de vista particulares 
dc cada uno de los críticos, a no ser en cl scntido dc demostrar los fundanientos 
de nuestra hipótesis. lista es la raeón fundarri,:ntal por la qui: he csi:ogido prikren- 
temente juicios emitidos dcsde el extranjero, no escritos 1:ri cspañol, que transoriho 
previa traducción: 

a) "Ik dil i~il  pero irnportarite distinguir en La obra de Marías el mero 
comentario dc Ortega y las aportaciories ul pensamiento filosófico, qiia 61 hace e n  

calidad dc filósofo particular y original. La profundidad del scntido religioso de 
Marías puede vcrsc espeiialniente en la Introdueciún (a la Filosofía), su principal 
obra, donde elabora un punto de vista uriginal, como discípulo dc Ortega cierta- 
mrnte, pero dc un modo independiente, y, sohre todo, como creycnte conireri- 
,:idom.' 

b) "A pewr&: que V I  subtitiilu dr4 libro (Ilcason and Iifc. lntroduction lo  
Philosophy) pudiera dar la impresión de que S<: trata prirniiriamentc de wi tcxto 
introdiictorio a la filosolía, la influencia, doiriin;intc y continua, dc la i:orwrlicii>n 
ile Ortega acerca de la naturaleza y findidiid d<: la I'ilosol'iü como cxpr<~sióii d ~ :  la 
raebn vital r hisiórica, hacc qw: cI libro se ascmvje más a una t:spiritual au to l io~ra -  
I'ís, no tanto del autor corno persona $vada, como cuanto filósofo i<:presentativo 
de niicstro tienipo".14 

c) "Mxías ha recibido lo huella dehi t iva  dc sus  "Lchrjahrc", de Madrid ... lin 
csta atmósfera dc alta tensión humana y dialGctica, wicontró la fil«soi'ía de la 
wnón vital y su adhesihi a setnrjarite cs<:u<:la, tiasts cl ~mscn tc ,  nunca lin sido 
dcsmeiitida ... Pero, en ese caso no S<: trata de una surnisión pasiva a las cnseiianzas 
de Ortega; cl autor de In Introducción a la Filosofía no <:S un simple cpigono y su 
itinerario espiritual no rsta desprovisto de originalidad".' 

d) Julián Marias "ha tratado en sus múltiples publicacion<:s la problcrnátii:a 
orteguiana, di:cirrollando (svilupyando) algunos aspectos de la misma para mostrar 
su bcundidad lilosófica, cultiiral y social ... Dos temas han sido cspi:cialmente cstu- 
diados por Marias desde el punto de vista del pensamiento ortcguimo: el de las 
generaciones y el de la inteligencia en el ámbito social, y en ambos casos y tcmas 

do Ortw, cel<:brado t.n Madrid en 1953, himenaje rendido zl ttiacilro i:on ~nutivo dc cumplii. 
su? sete#ita año*. 

CI. LatnbiCn 1l11~:RI~O. J .  BI dereclio en (Irtep. (>p. 31-32. (Hierro cs i su vca rliscipulo 
dc J u l i b  Mirías). 

'' SAI1hlIl~N'I'O, E. ?lin Mind of JuWn iM«ri<rs. A Catholic I)iseipl<r "f O r l o p  'l'hc 
l'sblet 5797 (1951) 515.17. El mismo 4rmiento tradujo al iiiJés, juiilo con Kcniietli S. Reid, 
1.1 Inrrodiiccii>ii o In I,'¿losof&. 

KllliSK, C.. YhilPhenRci. XXIII (1902.63). 
" GIIY, A.  I,rs philosopl~cs e s p p o l s  d'hier et dbrijolird'hiii, pp, 330-30. 



ha sostenido una visi<iti original dc la liistoria. I k  csos presiipiwslus de itispirarióti 
ortcbuiana iIcriva hacia aplii:üciori<:s i:on<:n:Las a t e m a  y situacionr:s I>iwticiiiüres".' " 

e )  "La obra, todavía cri dcsairr,llo, dr .lulián hlarias <:S dc las quc no pucdnii 
ser ignoradas por nin& intel<:<:tiial o csLiii1i;mte dcl mondo ili6riio que sc Incocii- 
pe di: los asuntos socislcs y di. los problcrnas hiiirianos. 1':s ~ornplcja  y proi'undn. 
h t á  dentro d e  lo q u e  hay d<: niás grnuíno y auténiicamcnic ibirico en las 
tnidi<:ioncs <le: cultura de las gr:liL<:s hisl>áiiir:;is, sin <luc c s ~ u L m " l i c d ü d  <:onriprotnrt;i 
lo i p c  cn ella eb. conlribución de alto porle, por un int<:l<ctual 61 mismo coniylqio, 
para un  a b e i ,  y mis  aún para una sabiduría panhuinana qur  Lenp por p r inc i ld  
objeto de cstudio y coristaiite punto ilc rcfwrnii;i al propio 110nibre".t7 

Espero habvr Ii~iidamr:niado i:n sólidos  not ti vos la rsigainbn dr la hipi>l<:sis 
pro1m<~sia, que, si bicri no perniiie al'irmar iiri rdorido lii originalidiid dcI p w m -  
rriicnio lilosólko di: Marías, da I>ur lo menos suficimte <~wisisicrici;i y abrc rlc par 
en par las piiwtab al rerow<:iiniento di: sil  i 1 i : i  intcli:cliial aiili.r~tira~n<:iiLi: 
ortcguima. (:mi oiras palabras, In pwti:nsi<iti. rl  pruyccio dc ir m i s  ;bllá, ?ir ~ a n t o  
que c s u n  p:n:quisiii> indispensable, I,as(;i liara jiistil'ic;ir las i,xiií<:iwiiis i&i<:as di, 
la vordadcra filiación; y al inisiiio tieml,i>, I'ixiindada csia pi.rspi!~iivs Iior <:I germen 
inicial dv sii pro~<:dcni ia ,  en ciiaiiio cs roiiiíin ii iniiclios c1 pirtilo <1<. partida, 
1ii:rinilc iiitcgrnr gen6lica <: Iiisliiri~:airi<~rili. la ('iliaci<in inLt:l<ictual rn i i t i  sislc~ria. I':b 

lo qut: Mürías Ilarna "<:I &arria i1<: la I'iliacióii intt:l<:<:ii~al".'~ 
¿Cuál 11:s cl sk~i f icudo  filosófico de esta caliresiím?. No tstará <Ir mós 

recordar aquí  que c! estudio de la gi.wsis intelictual dr un Iisiir;iini<:nlo, coiisidcra- 
da como rcnlidad huniana, por cnciina di: su contenido historiográI'ico, pon<: la 
cuestión de su signifiea<:iÓn I i i~tor iológica. '~  I'or <.so, soria vana 1;) aspiración $1 

cornprcnder filosóficamente la Ciliacióri inieli:<:iual, sin poncr el problema dt: su 

valor tcbrico, universal y niccsario, y ,  por lo niismo, plenairicnte justificado. 
llse problerna podría <:xprcs;lrse con csta pregnita: &&no se opera la 

Filiación intel<:ctual'< A la cual Iiabrín que r<:spond<,r con un análisis de la filiación 

l 6  Bnciclopedio filosóficico. Centro di Stiidi I'ilosofici di Gallaratc. Vrneiia-lbma 1957, 
urt. "Marias, Julijri", T. 111 p. 332. Arliculo firmado por A. Miiiiuz Alonso. 

l 7  I%EYKE, C., La imporlorwio L la sociolo& ponibérico, KwOce. 11 (1964) 202-17. 
I,:sLc ~imxyo es parte del prólogo a la edi&i I>rasilcira de Lo estructura socioi, cuyo tilulo cti 

l i i  ii(>tem la diferencie es: ' T m  lomo da importancia pniiibériea da obra <le Julián 
Rlarias". Cf'. Iamhi6ii MISI.I,O KIlJA\i'SKI, G . ,  de, cn Ciillura e Iiberdadc, Puhl. Convivio, Sao 
L'aulo 1963. 8.t. n: cn la r>iz 46. ii.17 cscriix "Com Imc ria vida 1iorii;ula como realidnile . . . ,, 
radical, Julián Mlarias conslrui sur mi:t;ifisir:a, de pura tredicao oilegiiiana". 

'' CI. I M ,  Obras V. 407. 
" Cf. CAMINI~RO, N.  C .  llirtoriología r historiogrufki <Ir Orlego, h!isComili. X S Y l X  

(1963) 7-67. V&sc también IF., Obrsa 11, :l:l:I n 7. 



iril<:l<:ctual en cuanto rcalitlad históiica. En rigor las hpndcs líneas de tal análisis 
están ya trazadas, porque cri cada ocasión, en cada descubriiniento histó"co, se han 
ido sugiriendo los caminos de su comprensión CilosSfica. Se trataria de intentar un 
niievo <:xámc:u de la cuestión dcsde iin punto de vista, que nos qiicda todavía por 
estrenar: el de la historia, para sorpicridcr nqurlla realidad humana en su dinámico 
y csciinidizo acontecer, en la flucncia de su irrevcrsiblc "ir siendo". Por ,:so no 
cabe [ireguntarse desde eii pwspcctiva: ;,()u& es la filiación iriklrctual? Creemos 
haberla definido aprehendiéndola en un esqucma lógico, que no real- por la 
intcgraiión de sus distintos elementos en una síntesis que explica la filiación en su 
hcticidad, o si s i  prefim:, como "resiiltado". La pregunta seria otra de rnuy 
dilerente significación: j,Córrio se opera I;i filiación intelectual? , o también, i<:ómo 
es posible aquella síntesis? Son prcyntas radicales, últiirias, que exigen respuestas 
in<:ondicionadas, universales y necesarias, dipias de un conocirniento genuinarniwtr 
I'ilosóiico. 

(,as cotidiciones elenicntales "a priori" dc la filiación iritt.lwtiial iios son ya 
conocidas. Bucno sertí presentarlas con un texto de Marias, vn el que óste invoca 
una lormula de omnirnoda validee: "1.a rclaciih de tan pmsarnicnto c o ~ i  el dc un 
niaesiro 1iodri;i r&cirsc a vsta Iorniula que es vllida para la r<:la<:iAri de cualquier 
filosofía con todo <:1 pasado filosSiico: Inexplical>le sin 61, irredi~r:tiblc a G1".20 
i l l r  dóridc le viene a <:m fimiiula su validez iiniw:rsal? illay acaso raarmcs lo 
bastante radicales quc la justiliqi~en? Por supuesto, "int:xplicahlc" Iiiiclc a idcnti- 
dad, tanto que considerado en si mismo supone recaída cn el I,asado; "irrcducii- 
blc" en cambio, expresa diversidad, originalidad. iC¿>mo r s  posible compaginar 
idmtidad y divrrsidad en uno niisino? Es t:1 problema in<:tafisico clásico, <rl de 
sicmpre, el que acecha en cada recodo del camino dr  la historia del pensar 
humano, obstruyendo el paso con su espectral "aporía". 

Podría ensayarse una solución interrogando a la ~nctal'isica. o mejor a las 
mctafí,sicos, dc: la Historia ilt: la I"ilosolía. Pero, i a cuál dc ellas? No sr olvide 
qiic, al I'in y al <:al>o, nos Iiallaiiios instalados dentro d<: un prnnirnicrito iilosóli<:ri 
concreto, el de Marías, y que de óI cabe rspcrar una solución satisfactoria al 
problcina planteado si ese perisamienlo iis, en realidad de verdad, eso: una filosofía 
aiitilntica. 

Mnrias awba d<: puldicar un libro que - c n  mi rriodi.sta opiniOri- i~ V I  más 
pt:rsond, por lo que a originalidad sr rdiwe,  dv cuantos Ilwa ~wblirüdob hasta e1 
presml<:. Lo Iia titulado Antropolo& iWclafí.sico. La estructura empírica de In vida 
ltuiiurna ' '  'l'ratiiridusi. dr iiiia i h i i  dndir-ada al os<.lart:ciniii:ii1<, y I,roí'i~iidimcii~n dv 

: I I l J  pp. ICste l i l w  ni:al>ii de llegar a mis inanus con uiia cordial drdicaiorU del aibtur. Con 



rtri c o n c ~ p t < >  rigorornrnente nueuo i,n filosofía, si Lim apuiitado v iniiiído por o1 
propio ;\l;ii.ías hace yn miictios aiios, la sola mciici0ri di, ella <:oiil'i<w i i r i  valor 
iiiapreiiablc y ~iaradigmiiico al tema de la fliaciSn inteli:<:tiial qrie nos o c i i p .  I'ria 
ved más S<: nos niiicsira Marías ortegiiiano Iiasta la in6diila al afiaiiaar su voi:a~:ií>ri 
fiiluriza qiit: Ic proyecta irrav<:rsible i. incxorahl<:iri<!iii<: Iiacia si mismo. "l 'r<:ai~- 
rni:iiti voy si acomctw coino t i m a  principal --cscrihe- el análisiti y rceonocirnicnto 
de u n  estrato de la realidad q u c  <:S la vida humana q u ~ :  n o  ha sido olijcto de 
cstiidio en la obra da Ortcga, s d i w  V I  i:i~al Ila& por priiiwra vci. la a t c n c i h  Iiai:~ 
más di: veinte arios y quc todavía nu Iia sido <:xplorado ad<:cuadamcnte. I i r i  csiv 
seiiiido, estas iriv<:stigaciunes c o m o  an general toda mi labor- quisieran surnarsc a 
Ortega: ni olvidarlo, ni restarse dc él, ni partir d e  ccro -para lo cual seria 
preciso,claro cs, ariularlo pr<:viamente, lo cual no es fácil, ni int<:resante, ni I<!cun- 
do".22 

A1 para:cr fue el estudio del tema de las gcrieracioties lo quc hizo qui: Julián 
Marías llcgasc a la intuición de esta zona, olvidada y desconocida de la vida 
humana, que él ha cam:1*?rWado con el nornbrc dc estructura empírica. Por lo 
tncnos es cn su libro El mktodo histórico de las gcncraciones (1949) en dondr por 
primera ves aparece con toda claridad. 1-Iay yiie tornar nota dc este dato por su 
signiiicaaión biográfica, quiero decir, por su importancia en la constitueGn d<! la 
teoría metafísica dentro del pensamiento de Marías. 

D c s p u é s d e  haber investigado las grandes vicisitiideu drl lama dc las gcriera- 
ciones, sc hall" Marías en  p e s i ó n  dc algunas conclusiones, basadas si11 lugar a 
d u d u  t:n una teoría abstracta o analítica d<: la vida tuirnana. I'eru esas ~:onclusiorii.s 
mosiraban algún r<:duito p;irticiilarnit:nte rcacio a toda pro<:edeni:ia y deriv:ii.ión 
cstricta de la teoría como tal; sin crnbargo. había quc afirmarlo en,virtiid de su 
extraña coincidencia con los requisitos analíticos ya dcscirlicrios. So irataha d c  
tiallar el por qué dc la duración de las gmeraciories, y más coricretainetitc di. dar 
razón del númi:ro de añus en que st: sucede ritmieaaicnte el movimiento histórico 
de &as. 

L,a consideraii&ii dc este pr«bl<:rna había de conducir al descubrimiento o ü 

la intuición de "una tercera xona (msrguida vamos a ver por sc llama así), 
irit<:rmedia, quc ahora exhibe sus titiilos de I<:gitiniidad y q u e  sin cllo nos tiubiera 
escapado. Se trata,, en efecto, dt: un dato ciiipirico, pero no mtmmeritc fáctico y 

entraordinarka satisfneci¿m Iia constatado. en una primer& y ripida Iceturr, que mis aprceiacio- 
nes escritas hace ya varios aiios cn mi tesis doctoral dedicada al pensamiciito y a la obra 
intelectual de Maríss, adquieriii una mayor aipdicsciim por cuantu hallan si l  eonfirniación 
lilsnn en las nuevas aportacionia de1 autor a lo largo del citado libro. Ni que deeú time que. 
m i s  consideraciunes aecn:s de Li eslriletisa empírica de la vida Iiurnana, tal como les prescrito 
en este enmyu, $0, ser cro,iológieaiiisiite atileriorcs a la aparieiiw de la Aiitropolo& Alel«. 
firica, no incluyen los nurwo~ I w l k y o a  que en aso obro re refl<,jm. 

2 2  Ahl., p p  58-59. 
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=Baroso, sino determinado por la duración de La vida humana y de las cdadcs; es 
decir, cs una constante, no, por supuesto, en el sentido en que se ha hablado de 
constantes históricas, sino en un sentido análogo al que pueda tener la 'constante 
de Plank' o la acclrración de lu gravedad en un punto determinado dcl globo. S i  
trata, cri suma, de un dato procedente dc la estructura empírica: empírica, pero 
estructura. No de algo meramente contingente, de un puro factum, como, por 
cjemplo, que la gucrra d<: los Treinta Aiios duras<: ese tiempo, o América Euesc 
dcsciibierta en 149'2. Aristóteles, Porfirio y, a in~itación dc ellos, los escolásticos, 
distinguieron, entre lo esencial y lo accidental, lo que es propio: es esencial a1 
hombre, decían, ser racional; le es accidental ser rubio; pero el tener dos pics o 
<loa ojos, ni es csencial ni es accidmtal: cs propio del hombre. Pero aquí no se 
trata de esencias ni de accidentes, ni por tanto de propirdad,sino de cori<:cptos 
luncionales, uiyo estudio tendría su lugar en una li>gica del rtrnsami<:nto concreto, 
quc está por hacer y hay que hacer; la alusión al concepto de propio os sólo 
ilustración remotaniente ~nalógica" .~"  

1,:ste es i i l  texto y la ocasibn del hallugo de la estructura enipírica de la vida 
Iiumana. I h s  anos después había de: ocuparse Merías en explicar estc concepto i:n 

su Comunimción al Conpeso Intrrnacional dr Vilosolía de I.irria (1951), para 
volver sobrc <:si<: misin<> conccpto en sus ensayos "La vida humana y su estructura 
erripírica" y "La psiquiatría vista dcsdc la [ilosolia" (1952). Al  aíio siguiente, en 
Idea de In Metafisico, iba n irisistir cn la importancia de esa intuición Silosófica 
para trai.ar los caracteres de su pensamiento por lo que a metafísica se rcfiere. 
Después haría un uso metódico de su des<:ubrirnii:nto en La Estructura Social 
(1955). Y por último, en "la interpretación visual drl mundo" (1956) iba a hacer 
una aplicaci6n concreta de ese concepto para definir uno dc los rasgos más 
mbrcsalient<:s dc la mundanidad humana. Accrqukinonos, pues, a esa noción, con el 
Sin de pericirar su estilo y alcance. 

L':rnpcieirios por los antecedentes históricos. Primeramente el "idion" o "pro- 
priurn" clásico. Hemos visto que entre esa idca de la lógica antigua y lo quc Marías 
Uania la estructura empírica de la vida humana puede establecerse tan sólo una 
rwnota analogía. La coirieidmcia estriba íinicament<: i:n que uno y otra están 
situados lucra del ámbito dc lo que llamamos esencial o ,  en su caso, accidental; 
designan, por tanto, algo que con raaón pucde calificarse de "tercera aoiia" o 
"zona intwrncdia". "Pero lo decisivo y que distingue i:st<: a n t í p o  planteaniicnto 
dcl guc aquí m< intewsa -ha cscrito Marías- es que el supili:sto di: ello i.s que si: 
trata d<: cosas, en VI rncjor de los casos di:l hombrc, y aquí se trata, en cambio, dt: 
la vida humana, ,!u<:, en pritricr lugar, no r:s cosa, sino una realidad totalmente 

2 3  M&., Obras VI, 118-19. 



disiirita, y en scgiindo Iiigar, no se puede: ideiitii'icar, ni mucho iii<:nos, con el 
hombre, sino que excade radicalmente de toda a n t ~ o p o l o g í a " . ~ ~  

Otra de las perspectivas, a que ha llcgado la filosofía contemporánea y que 
dice relación con nuestro problema es la tcoria analítica de la vida humana, por 
cjernplo la "existenaiale Analytik des Baseins" hcideggrriana. Pcro ésld &lamente 
estudia, por mí decir, las eondicionrs dt: posibilidad dc toda vida huinana, por c m  

i:s tcoría uriiv<:rsal y abstracta; mimtras qiic la cstriictura cmpírica, coino indica su 
nombre, drsipü un "a ~wsterinri" <:xperirnenlal, sin que por <:so su coiittmido sea uri 
mero hecho concrelo y circunslaiicial. 

iQu<: ha dc <:ntend<:rsc, pues, por estructura empírica de la vida Iiurnaiia'! 
¿Cuál i.s la realidad d,: <:sa "tierra incógnita"? Julián Marías cntirride, mi iitia 

prilncra aproxima&n, que cs "una srric dc detcrminacioncs qu<: no son los nieros 
requicitos rircearios para que haya vida Iiumanü, quc son previas, no ulistantc, a 
toda b i o p l i a  individiial mncrcta, y con las iualcs <:ontsrnos. A esto llamo la 
<!slrocturu empírica, qiic as empírica, [icro estructura; yiie vs cstriictitra pcro 
í i a . . l a  rwlidad de vi;i cstructur;i <:tripírica mtril,a mi aquello qui., sin sor 

i.i:quiaito n priwi dc la vida humana, p<:rt<:ii~~:c de hachu y di: un iriodo cslablv a 
IUS vidas coiicrclas q w  <:rripiri,::ir~lrnl<: m < : u ~ n t r o " . ~ ~  1'01. svr <:sLr~~(.tu~.ü -(CS~IW<:- 
tirvü = alerri~~ntos i- orden, ~ < : ~ ú i i  la vieja d<:l'inición urt<~giiiaiiii)- st: itianti<:nv torlnuia 
i.ti la csi<:ra dr la iinalitica, y no se rediict: a d a  por sii cartíctcr ctnpíri<.o: <:S, por 
tanto, un "tcrtium quid" que hay de <:xplorar. 

Aproxiináridorios más a lo i p :  wnstituyc d contwiido propiamcnic dicho dr 
la ~ : s t r i~c~ura  cmpírica dc la vida liiamana, vemos q w  SIIS rcquisitus cstructuralcs o 
"a priori" podrían de hecho realizarse de oiras maneras, que no son las que i i w  

descubrc la cxpcriencia. I'ktas l'ormas son pr<icisatnente Iüs que Ilwari $4 conti:ni<lo 
que buscamos. "Sii  realidad c o r r q o n d c  al campo dc posiblc variación humana <:ti 

la historia, pcro al'cciado de una escii<:iul estabilidad. I':l hotrilirc tieric que vivir en 
un mundo, pcro no fornosani<:nte c r i  éste ni en esla época. ISs esencial a la vida 
humana la corporeidad, pero no esta Sorrna precia di: corporridad. La vida terreria 
es finita, el hombrr es mortal, sujeto al ritmo de las edades y al <:nvej<:ciinierito; 
pcro la l o r ip idad  normal del Iiornhrt: pertenece sólo a su ~structuru empírica; y 
con ello al ritmo de la vida histórica y de las gcncracioncs. Todo cstu ha cambiado 
o cambiará; por lo rneiios, podría cambiar, sin que el hombre dejase de ser 
hoinhre; pero <:1 equeina gcneral de su vida sería otro".'" 

24 U., Obras 1\', 345. El ensayo "la vida huinmir y su cstruetora empirier" fue 
presetiia<lo y leido como Comunicación por Marins en el Conp.rrrso Irilirnaeional dr I'ilusol'ia 
de Uniaalrs, 1953. Cf. ES.,Obrar VI, 186. t i .  6. 

M.. Obras IV. 345.46. 
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La estructura wnpírica vienc a sintetizar y n irrticular ari sí los elcineriLus 
variables y cir<:rinsiancial<:s dc la vida Iiurnaria, de una parte, y los rlernentos 
perniariciitas y estables, por otra, d i  ahí  la necesidad d<: fijar los límites entrc lo 
natriral y lo histórico. 1:I olvido da asla distincih explica el hecho da qric "se han 
solido poner en la cuenta de la nnturolczo humnn  muctiw dcterniiria<:iuti<:s históri- 
eas, si biixi duraderas, que se incorporati a la estructura empírica dc nucstra vida. 
No existen constantes histjricas, sino a lo sumo ~Icincritos duraderos, parrrianente 
si se quiere. es decir, que permanei:cii y duran a lo largo dr la historia y eri ella. 
1 1  p i c i i o  sería posibli: pcrisar dctcrrriinados elementos de la vida huniana q u e  
durasen desde Adin al Juicio final, sin dejar por cllo de scr h i s ~ ó r i c o s " . ~ ~  

Con esto llega Marías a lo que, a nuestro juicio, podría wnsiderarse corno la 
"definición" de ese concepto funcional: "La estructura empírica es la forma 
concreta de nucstra circunstancialidad, y es un margcn de posible variación históri- 
ca. Y la vida singular y concreta aparece recortada y rcslicada dentro del marco, 
no sólo de las determinaciones necesarias y puramente analíticas de toda vida, sino 
tanrbién de las de estructura empírica en qiie sr mciientra i n ~ r t a " . ~ ~  

Por vía de ejemplo, veainoo algunas aplicacionss concretas de esta realidad 
vital, cstructursl y empírica, que acabamos de "definir", y en la que se articulan, 
dc algún modo, las dimensiones propiamente analítica. Marías propone ioncrcta- 
mente el caso del sueño y las alteraciones histíxicas que este fenómeno humano L 
sufr ih  a causa de las técnicas moderiias de iluminación. Compara tambi6n i:l hccho 
"natural" de la mortalidad del hombre con las variaeion~:s debidas al aumento di: 
su longevidad. 

Mas, por m pcculiar interés, vamos a transcribir un texto relacionado con el 
cjcinplo tal ves más perspicuo entre los quc podrían citarse: "Perteni:cc igualmente 
a la estructura empírica una diiriensiln decisiva de la vida humana, con la que sc 
ha enfrentado siempre de modo deficiente la filosofía: la condición stxuada da1 
homhre, hasta ahora peregrinante en busra dc su lugar teórico. En la teoría 
analítica no aparece el ser srxuado como requisito de la vida humana. Se ha 
reprochado a Eleideggcr quc sl Dnsein rs asexual; ¿cómo no va a serlo? I,a vida 
humana podría no scr scxnada; el hornbrc podría reproducirse de otro modo o no 
 producirs se, porque la continuidad y sucesiún de los hombres también pertenece a 
la estructura empírica, no a las condiciones de la realidad uida humana. Pero sería 
ridículo entender la condición sexuada como u n  mero <rleni<:nto natural proi:edent<: 
1 cuerpo o como simple situación fictica de cada individuo; pertenece a la 
rstructura empírica, con su doblr cari<:li:r di: dtahilidüd e historicidad, y creo que 
sólo dcsdc esta pcrspeitiva ~iucde ri:sultar ~ornprensibl<: y se pucdan entender 
multitud de problemas que suelen aparecer erizados d<: di i i i :~ l tndes" .~~ 

2 7  K., Obras IV 357. 
IM., Obr:ts 11, 410. 

2 9  ET., O b r a  IV,347. En la Arttroy>ologÍo M<!tnfisico, ya citada, pueden eneonlrarsc 
estudios realiniiilc sorprendcntcs y ; i l l~minle  sirgislivou ;ic<:icü de eslos problemas, vcinsc 



Ahora comprendernos por qué puede aplicarse, no sólo con razón, sino con 
probable garantía de éxito, el concepto dc cstructiira erripirica, que detecta la 
realidad mxxidida y i'iigae de la vida humana. Y por cicrto esa aplicacijn It: 

conviene a la vida en sus distintos nivelcs, tanto a la vida i n d i v i d d  como a la 
col<:ctiva. I<jernplos de la priincra son las deteririiriaiioncs de la vida que autorimn 
y justifican la vigcniia histórica dc la interprciacióri visual del mundo,30 y las 
condiciori<is quc perrnitcn al psiquiatra considerar la vida particular del pacient<, que 
a i.1 acude o se lo Il<:van;" piaradigrna de aplicación a la vida colri:tiva es la 
intcligcniia real y dinlrnica dc la Iimna de la vida, o dc la cstriictura socid, para 
distingtxir n ella loa rlerncntos p r a r n r n t r  analiiicm de los quc, adcinis d e  
i:strticturalcs, son t;iinbiGn cmpíri<:os.'2 

No si. picnsc, sin ,:rnl~argo, quc, con dwir  lo quc cntendrrnos por cstruiiurü . . 
emplrica, s ha explorado esa tercera mina, de suerte que podarnos w h a r  las 
carrpi ias  al vicnto cn son de victorh, corno si hubiésemos coriipisiado de una vra 
para siempre el irnpcrio cnvidiablc y wdiciado de la vida humana; nada d<: eso, al 
contrario, no hmios hec l~o  sino asomarnos a una IwrciSn de la rcalidad inir<:ible- 
n olvidiida, ignorada o sirnl,lvrri<:nte iI<wxxiwida, lo cual dista n n :  dt. 
habcrln dornado y ilprchctidido utisl'actoriattt~:riI<.. I'or decirlo con una* <xprvsioncs 
poéticas de Marias: '"Todo esbo n o  es, por su~u<:sio,  la gcopaCía <Ir cs;l ti'.rra 
iri<:Úgriita ---cn la w a l  asiiiinos sin d,i:rlo-; ni siquiera es iiri mqia di. dla .  Sólo lo 
que solían Ilevarsr a su p i s  los n a v q p t e s  que no arribaban a tina isla cntrwiiia 
entre la hrurna: su posición, determinada con i i I  astrolabio, un bosquejo indrciso iIc 
sus lorrrias y acaso unas ramas flotantes o un avr -tal v r a  una I c i l n i n a  que %<: 

había posado c n  su mástil, ciitri. dos l ~ i c e s " . ~ ~  
Kste análisis de la estructura cmpiriea de la vida humana nos ha pateriiirndo 

que seria inútil cualquier iritenbo dc apreh<:rider la vida real sin tener eii cuenta <:sc 

ánibito "sui g&n<:ris", aniasado con i n g d i c n t e s  antiiéticos a primera vista, pero 
que <:ti realidad fonriaii la urdiinbrc cornpactil de la vida, previaatenti: a su 
realización biográfica históricanientc concrcta y ,  por tanto, real. lirnpenarnos a 
vislunihrar a la lue dc esta nueva exigencia, que i:I acceso a la rcaliilad rnisrna no 
es tan Iacil, p e s t o  IIUC '1 camino que conduce a alla sc convitxtc en problema di, 
si rnisnio. 

rspceislxnente los apartados XVII-XXIII, pp. 159-231. Ea básica la distitición enlre l u ~  adjetivos 
"sexual" y "srxuado". 

" U., OfP., Obras VI,  436-43. " 'f., ET.. Obras I V ,  340-63. 
" 2f. ES,, Obras VI, B6-88. 
33  El'., Obras IV, :147. Mirías ha explicado cstou conceptos al cstiidiar 1.0 cstruduro 

eorpóre~ de lo "ido hurnano, en un dcnso ensayo que no puede olvidarse para la corrqmnsióri 
total de su pensamirnto y ~netodolugía. IkvOcc., 2 (1963). 
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Visto y analizado uno de los hallazgos filosóficos más personales de Julián 
Marías, cual <:S cl concepto funcional de la estructura empírica de la vida humana, 
podemos preguntarnos con todos rigor si su pensamiento es efcctivarnante original. 
Al intentar explicar el fenómeno de su filiación intelectual orteguiana en tanto que 
realidad humana, hemos descubierto dos elementos o notas constitutivas que, por 
su carácter esencial de abstracción, si: nos rnoslrabaii perfectamente separables. La 
filiaiiim intelectual auténtica --deciainos- es una síntesis de identidad y de divcr- 
sidad, de un "venir de " y de un "ir hacia", de algo in~:xplicable sin su principio y 
a la ve8 irreductible a él, de iteración y de originalidad. Apuntábamos, además que 
csa <:quematización lógica era inadecuada para la aprehensión d<: la realidad 
ckciiva, porquc la filiación intelectual es una realidad humana, un ir siendo 
circunstancial y coriereto, esto es, listórico y biográfico. 

Teniendo txi cuenta que la obra LilosSfica de Marias cs una rrietafisica se& 
la raaón vital, capas de aprehender la realidad humana cn su i:ii:<:tiva conar<:ciim, 
ppedr t:spwars<: de i t i a  metafísica la solución postulada. Hay que dejar, pues, que 
la raaón vilal, razón histórica y narrativa, responda a nuestra pregunta: ;Cómo se 
opcra la filiación iriielectual? Más <:on<:rrtami~nte aim: ;I'<ir qué Julián Marías es 
in<:xplii:abl<: sin Ortrga, y al rnismo Licnipo, irrediiciiblc a Fl? I,a radicalidad de la 
pregunta reclama una respu<:sia igualrnentv radical, qut: tialxá dc s w  I'orsosnientc, 
si la filosofía de Marias es una filosofía auténtica, la clavc de solución del 
problwna, para saber a qué atmcrrios íiltimanitmte n:specto de su originalidad. 

La filiación intcleitual supone, ante todo, una tri~yeetoria personal y i:xilusiva 
del discípulo, porque teniendo su principio cn el maestro "se muwe en otra 
situación"," he corr<:sponde un nivel propio y difcrcnte, Ic pertencix una altura 
histórica inconiiinicablc. l k  nueva posición le lleva al discípulo al descubriinimto 
ajeno a todo predeceaor, y de ahí  que "la fidelidad a un maestro, lo que 
podrianios llamar la filiación Icgítirna no pii<:d<: scr más que in~ iovac ión" .~~  

Coriviene reparar en quc esa innovación no i:s producto dr la arbitrariedad o 
del snobismo, sino que es una exigencia estictamcnte histórica, impuesta y condi- 
cionada por el carácter esencial de irreversibilidsd que le compete a la historia. "La 
innovación -rs<:ribc Marías-- es la introduciiiin de algo nuevo <:n lo qut: ya mistia; 
no hay innovaciim sin tradiciim, no hay rrioviniiento hisióriw sin <:sericial novcdad. 
1.a situación quc vicia las r<:laciories de filia<:ióti intelritual #:S de temor al p d r e ,  y 
cn ocasiones temor a l  hijo; dos ternorrs smvilcs qiie I,ri~i:ed<:n dc: la falta dc 
chridad sobw lo qiw m I;i vida iritclt:ctual y, eci general, la vida histórica. I'orqiii: 
el hijo vierte dtil padn., pero no se reduce a él, porque lo humano <,S irreduc- 
t ib lc".36 

'4 Il~.,  Obras 11, XX111. 
3 5  Ibideni. 
3 6  Texto ya citado, véase InM., Obras IV, 553. 



1% una tcsis de J'ilosofía oriquiaiia qiic 1ü vida nos es dada, pero ~ i o  nos c s  

dada hecha, si bien nos es dado el "co~i quó" tenemos que hacerla. Por otra parte, 
el horribre c:s autor de sus posibilidades, la mayoría de las cuales le son olrccidzis 
por el contorno social, y así acontece que el honibre para h a c i d a s  suyas ti<:iie 
que elaar entre ellas <:n vista de un esquema o pretcnsióti dc vida, que S<: llama 
vocación. "Y ésta es la rüsón Última -dice Marias-- di: mi proyecto vital, origiri;il 
o recibido, y la forma primaria y concreta de scr yu"." 

Consta hisióricamenti: la p i e  esencial qirc le cupo al itiatstro Ortega en la 
vocación da María para la filosofía. Ahora bien, a toda vocación personal, dada sii 
contextura Iiistixica 1,: cs propia constitntivamentc "una alteración de la cir<:iiiist;iii- 
~:ialidad",~' as decir, supone una innovación. iíJu6, si no innovación y originalidad 
signifcaii las sigiientes palabras de Marias: I,:l "csfurreo por r<,pitnsir la filosofía de 
Or ieg ,  por rcüliaar sus virtiialidades, por dar razón -raaón vital e Iiistóricn- dr 
a desde: mi propia perspectiva, filial y por tanto irrcductil,le, <:S Iiacer lilusol'ía 
ortcguiana, y a la vea la única iriariwa de w.r librniwite fiel a mi dcstirio personal. 
Con mc:n»s palabras, 1;i condicióri para ser aiit&nticairi<:ntc~ yo".39, 

I':l real "ir air:iido" quc es lii I'iliación intclwtiial supone, adamis, inovwsc: en  
la direc<,i<jn dc una iradi<:iÚii dateririinada y contpclc a s cp i r  la lint:a en (4 wii ido 
d i o  i i i ;  r la vocaci6n parsonal S<! rcalim v i i  la mcilida mi que al 
mismo <i<:riipo n:stioridt, librc y i,sl>ontiii<:anit,~~t<: aritc la I,roliü circiinstaticia, y mi 

esto consiste pr<~~i i immLc la wntiniiidad f.ti el progreso dc Ihi tradicióii, I,or <:so 
"d horizonir: queda abierto. Si k cscueh c s  <:1 ~ u r i t o  d<: ;irranqiii:, os la v w  lo qw: 
no tolera doii:nción. Perteneic a la escncia dn la escida l i losóka la ~oiiiiniiidad; 
pcro cnntinuidad quierc dccir, justamcrite, newsidad 11,: contiriimr; tiad;i más opucs- 
l o  a ella que el <:stancilniii:nlo o la n:lietición: porquc al l~accrlo ttlistno ~ I I ?  V I  
maestro, cercano o rcnioto, se hace pr<:eisainent<: lo contrario que 61; riiicnlras < I  
hizo lo que tenía que lmcer cn uislaa de sus circimstariciur, S,: wniincia a la 
circunstancia propia, y con ella al ser autCiitico, al uno mismo qiic cii cada cual. I,:1 
Único modo de hacer lo mismo que nuestros ariteicsorcs es haux otra cosa; pero 
no otra cosa cualquiera, sino la que 1:s aquí y ahora ii<:~csaria".~" 

131 pdigro más gravc, por tanto, que ainmaea en verdad nu<:iro proyecto 
vital cs la inlidelidad a nucstra propia circunstancia y a nuestra propia vocaci¿>ii. 
I h  el caso concreto de la filiación intelectual r i i  infidelidad aparcci corno n:lii:ti- 
cibn o itiwrión scwil dcl padre. Por consigiiiciite, la autenticidad de s u  uric 
rnismo, sin sospcha d<: filiación ilcgitimn, incluye una <:lectiva superación (1,: las 

" Ir., O h c  11, 205. 
3 8  IF., Obras II, :314. 
3 9  Ort. l . ,  pp. 28-29. 
40 KM., O h s  V. 212. VEasc otra forma de cxprcwr esa continuidad rn Cat., 1,. 172, 

donde hlarias Iia escrito: "Ciianilu se ~iensa,  uri Unpirativu esencial es seguir pciirnndo -Or l<m 
sic ~,crs"uadió con incansable insistmeia de csa ~iorma--~". Lo coritiati<i eonviertc los proyectos 
en meros conatos o utopías. 



posiciones anteriores. "S& menester superar a Ortega, porqui todo en la historia 
es sup<:rahlc; la lilosulía d<: Ortega incluye ya -por eso es histórica, si bien no 
historicista- su a s~qmaciim, la prcvé y la anticipa, y en cierto modo r:sa . , 
mperacion es iiri elerniiito suyo. Por <:lb, su efectiva superación será rnis bien su 
cirlrriinacióri y ~urnpliiriit:rito, su modo de pervivcncia histórica en el seno de otras 
filosofías q i ~ :  In irduirán. I h  cicrto sentido, toda filosolía auténtica que tenga su 
origen ci i  la de O r t c p  iienc que superarla, absorbiéndola, al llevarla más allá en la 
hi~torin".~ ' 

A a lib<:raci¿m retqxcto del padre corresponde una independencia vcrdadcra 
del hijo. I'h cfecto, "Ortega significaba, como Zubiri ha recordado, un nivel irifortna- 
tivo, una a<:nsihiliaaiión, un método, una convivencia iritelectual, y sn d la ,  uiia 
Gliacih filosófica. Y por ser todo ello, significaha a la vez tina liberación, incluso 
de 4 mismo --signo de todos los grandes maestros, de él corno del propio Zubiri-; 
porque C I  maestro auténtico, en quien el nivel intelectual si. +me al riivcl <:lectivo 
de las cosas, por esr solo hecho deja al <lisi:iprilo entrr las <:osas, <.ii alta m;ir, y 
por tanto niás allá dc él, drl r n a c ~ t r o " . ~ ~  

La supersiií)n del maestro no coiisisto sicinl,r<: y riicos;iriüint:i~t~! v i i  la cwa- 
eióri dc una doctrina y sistema propios, nacidos de uiia intuición Gbs¿>lica ori- 
ginaria y p r s o n d ;  puede, por CI  contrario, tornar forma y así sucede en la 
mayoría de los c a s o s  de un  "repensamiento" o apropiación di: la filosolía 
anterior. En eonseiiiancia, "itrgr: restableci:r en su Iiigar VI sentido y cl valor de lo 
que se llama eswela cn lilosofía. La filosofía que se prolea  y S,: cultiva, la q u c w  
ha rqwnsado cn su intt:gr¡<lad, <:S propia, no ya ajena, aunqut: sus líneas gcn<:ral<x 
hayan sido descubi<:rtas y trazadas por otros pensadorcs. ICjj<.inl,los cspl&rididos dc 
esta situacióii si. mciicntraii vn Grecia, cri la I':scolástica --la escuela por üntono- 
rnasia-, en el idealismo alemán, rn la E e n o m z n o l ~ ~ i a " . ~ ~  

I':n lilosofía todo nivel sutáiiti<:u, además d<: iistar determinado por 14 pasado 
Iilosblico in tego,  niviste un ~ar;ictor de origirialidad. porqw "siirgc dcsd,: <:I wntro 
mismo dc la situaiiím de nuerlrn menle, en esta pr<:cisa cirrunstancia Iiisti>rica, por 
tantu de un modo rigurosan~i:ritc original y originario, y, en suma, insustituible". 
44 1,:s dvcir, qu,: la verdadera irrdiiotibilidad del discípiilo a1 maestro mi tanto 5,. 

jusiifi<:a l'ilosi>fi<:arncnt<:, <:n ciiiiiito la vida inteli:<:tital o del rspíritii ;i<:ont<:<:r <m la 

'' KM., Olirns V .  408-100. (:t. también para la ilivcrsidnd de direccionrs prorcdmles de 
la filosufia de Ortega. L.tisj,., Obrar VI1. lill. Véase <:1 wricepto de [irrvirenria f i los8i<s en 
Ort. l., 1). 26. 

42 KV., 0hv.s. V .  470. 
43 IIR.1.. Obras V .  161. l(il;i  cita si. idierc dirwt in imlc  a In  tilosolio de hiorimte. Nos 

p w < c  ubvis 1s iiii;tlo&Ía con que pucd<: iilr¡buirsc ;i la8 ri.l;icionss infrlcrtiialrs entre Orlcga y 
blarias 

"Khl., Obras V. 472. 



historia, aun más, es historia, "y por eso opera siempre a un nivel preciso, en un 
sistema -porque dt: eso sc t r a t a  inexorable, irrcversiblc de iiliacibn intt:l~ctual".~'  

Iti:spondamos ya a nuestra pregunta inirial: ¿lis realmente Julián Marías 
inexpli<:abl<: sin Ortega y ,  al mismo ticrnpo, irreduitible a &l? ¿lis original su 
pensariiii:iito l'ilosi>l'ii:o'? . 

La mspuesta vs lotal y colegi>rie<irnenlr af i rmt iun.  
1's iiiexplir:alle, poquc cI <:sludio gcriC1ii:u dp su prnsainimlo l'ilosí>l'i<:o nos 

ha mostrado sii inconí'undibli y cseii<:ial c;icicter de jiroct:dencia ortegiiaiia. 
1':s irrcdiictible, porque sc dt:sprciidc da1 exáinrn crítico de su obra q r i c  

hlarim sigw una trayectoria personal di: irinovacióii Sili>sij'ii.a, por ixigcucia Iiisti>- 
rica dc su vocación de penador  y escritor, inoviindose t:sl,otit;irir;ttr~<~r~tc; ;iiitc su 
ciri.iinstüii<:ia rcal y i:c>nirata. y marcando, por consiguiente, una cfcrliva siilmaeióti 
del pasadlo i n d i t o ,  con iridtyrndcnria vsrdadcra y contiiiiiidiid l'ilosól'ica, m -  
dianti: iuia apropiariim d<, la Iilosol'ia anterior, qi i i :  h;iw ~i<isiblf, s i i  p<:wivenciü sin 
mengua d<: la dii,crsidail <1c lwiiwrriicntm y estilos, y <It.si:mboi.a tii.ctsiiri;irri<:~~t<: cri 

un cariiter dv riginrow, Itisdrica y si.;Letriáti<:a originalidad. 

4 5  InM., Obras IV, 553. 





Contribueió a l'estudi de la població 
medieval niallorquina 

prr JOAN M I H A L L E S  M O N S E R R A Y '  

1(1 p :%x"  t<studi t6 per objwtt: ol'crir I$IK:Y qum~lc s  O ~ S < : F V ~ ~ C ~ O " S  rnvtodo- 
I i ~ s  p(,r V d  d'cstudiar la pol>lació rrialluripiria dv l a  Mitiaria, així ccim 
tarrib6 iinii r<:iacii> I'orqa ixhaustiva d,: tots  rls pcrsonatgea qut: surten cn cls 
dociiincrits 8. I'arriu rlc hlorituiri diirati1 I'6pow A.1 rcgnat da: Sanc 1 i Jaurnv III 
(131 1-1343).' 

14s tr<+alls inonog~il'ics r e l ~ m n t s  a la poblaiió iricdicval mallorquinü sóri rnolt 
t:scasbws ja que conservarri molt poqiit:s relacions total iI'liabitanLs d'aqui.sba + n : a .  
'Tot aixb L que t i o m  s'hagi de limitar a r r~o l l i r  ixhatistivamint ~ o t s  <:ls notns qur 
van sortini <:n cls l l ig11~ rncdiwals. Yer a aqunst irchall h<:m aprol'itat la d o m -  
rrit,.ntui:ió de I'arxiii municipal de Montuiri qui. data d<, 1:i12.2 Corn que Siiis ;i 

134:1 els do<:umcnks &ti :ibundants, a I'arxiu d'aqiiest pohk:, cns heni limitat a 
i:scorcollar ess<:n<:ialntcnt r n  aqiicst Iloc. Pcr asscgurar més els rcsultats virern 
consultar la si& dc 1,lctrra Comunas d'aquesta ;poca, de I'Arxiu Histbric de 
Mallori:a, i gricics a aixb hcm p g u t  constatar qiw La gran majoria de p:rsonaigrs 
ja PIS L~níem docurrienLats. 

Com és de suposar, pcr a aqucsla classv de tn:t>alls, corn I I I A Y  vo l~~~n in i>s  ZS C I  
lligall i oiks p<:rsonatg.s snrtcri rqictits rnés t:xliaiistiva scri la r~:lüail d'hnbitants 
qria Farcrrr. I'w a I'¿:poca que ens ocupa existeixrn do<:unimts de Ics si:güents datcs: 
1312, 1319, 1320, 1326, 1332, 1333, 1336, 13:18, 1339, 1:Ml i l34,2. Ara l k  la 
do<umcritaiii> és rnolt i r rcplar .  Així pcr exempl<:, de 1319, 1320, 1838, 1:139, 
1341 i 1342 riomés teniin a l p n s  lolis o n  surten un nombre reduiilíssirn d r  
persoiiatges, nicntr<: que cn els altms el riornlrc de dor:um<:nts és molt m i s  gran i 
hi ha persona que cs anomenada més de trcnta v<:gad<:s. 1% per aixb que a I'hora . .' di: I'cr d s  quadrrs cstadistics ens Iicrn Lirnitat a fcr els anys in?s cumpi(:ts". 

liespcc~e a la mctodologia del trahüll <:al dir q u ~  hcm transcrit solarrii:rit i.Is 

p s o n a t g e s  n i o r i t u i i ~ i < : s . ' ü c  vega di:^ honi anonieria algú scnsi: posar la s w a  

p r o c ~ d h i i a .  En tal cas cls considararn d'aqiiest pohle. 1% clar que les possibiiital- 
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4 4'5 5 

L.- Cristians: 106 424 477 530 
2.- Jucus: 1 4 4 5 
3.- Esclaus: 2 8 9 10 

' T o t a l :  LO9 436 490 545 



111.- LA YOBLACIO DE MONTI~IRI A L'ANY 1333 

4 4'5 5 
1.- Cristians: 1 3 3  532 598 665 
2.- Jiirus: 4 16 18 20 
3.- P:silaiis: 6 2 4  2 7  30 

Total: 143  572 643  7 15 

lis a dir quii prenint com a base el resultat dc irii~ltiplicar cada norti rnasriili 
yel coelicient quatre i rriig, que s'adm<:t coni a rnbs probable, ens dóna una 

població quc a I'any 1312 dwia variar entw sls 500  i 600  habitants i a 1.332 i a 
1333 entre els 650 i 750, tcnint en co inpe  que aqmst  cilcul wmpre pot pwar  
m¿x per delecte que pcr excés. 

C)ii;~iit a la Ireqiithia &.ls noms dc pila Iicm arribtii a ai]iii.sics coricliisions, 
tcnint c r i  io i i ipc  que iiqiicsia rclaiió i.8 extwta di:l total <I'liabirants rnontuiicrics 
de I'i.pma uquc cstudiam: 

NOMS CRISTIANS MASCIILINS (131 1-1343) 

Pwe: 6 9  1~:slrve: 2 
Bcrnat: 55 Fcrrm: 2 
(;uillcm: 35 (krau :  2 
Bcrenguer: 26  Andreu: 1 
Jacme: 21 Grboncl: I 
Arnau: 20 Hcrtoli: 1 
Uarlorricu: 10 I3onastrc: L 
I'ranersc: 1 4  (:usians: 1 
Ihmon:  1 4  Diirha: 1 
Joan: 11 lc<:liu: 1 
Miquel: 7 Ilugiict: 1 
Antoni: 4 Julia: 1 
Martí: 4 Mas¡=: I 
Ihmingo:  4 Llorrna: 1 
Mateii: 3 Mascaró: 1 
Nicolau: 3 Morict: 1 
I'ons: 3 Nadal: 1 
Itoin<:u: 3 Rigaiido: I 
Sirnon: 3 Ihbcr t :  1 
Antic: 2 Tornas: 1 



11. NOMS CRISTlANS I+:MI<NINS 

Hicdn :  12 
Caicnna: 8 
Cuielnia: 7 
Mariii: 7 
Vrariccdca: 6 
Saura: 4 
ibliónia: 3 
Cibilia: 3 
l3lanca: 3 
1)oiisa: 2 
íkralda:  2 
1,luiia: 2 
M a r p i t a :  2 
Mascarosa: 2 
Pasq~mla: 2 
Alkia: 1 
Aridrws: 1 
As<.n: L 
I3envcnguda: 1 

Mayinó: 2 
Muxi: 2 
Denhut: 1 
Drviu: 1 

1V. NOMS JUliUS 1~'EMBNINS 

Bartomeva: 1 
Bruniséri: I 
Cilia: I 
Dorninp:  1 
1':Iernaridn: 1 
Ilrrnesén: 1 
Grchrrieta: 1 
(;ensana: 1 
Guianiona: 1 
Mwqiiessa: 1 
Mmiana: 1 
lbrnoria: I 
I h n i a :  1 
Süuriniondc: 1 
Saurina: 1 
Sircna: 1 
Sirnoria: 1 
Valcnii: 1 

Issach: L 
Jncoy: 1 
Maga1iiE: 1 
Sayit: 1 

I h n i n g o .  1 
I'kirvc: 1 
Jacnw: i 
Mai\irrwL: I 
Niiolau: 1 



VI. NOhlS U'KSCI.AVl!S 

1.A POBIACIO DI? MON'I'U~KI A L'ANY 11126 

A,- Noms cristians masiiilins 

Uerengiior Algcr: U-X, fol. 17; I C X ,  fol. 19. 
(;uillrin Iiarber: 1.2-IX, Col. Uv. 
1)oiriingo Ilaiisi: 5-X, Sol. 15. 
1'. [husi: 5-X, 101. 15" 
(;iiillcrri I lotd,  pare d'cn (;uillerriii i d'cri Jaaniv: 1%-X, f d . 1 7 ~ .  
Mascar6 liiu: 30-Vlll, 1>1.2i,. 
Mirti  Capniar: 5-X, Io l . l /h .  
Uernai Colal: 2-IX, Sol. Ljv; M X ,  foI.14. 
Bernat Costa: 5-X, 101.16. 
Rorneu Cueli, gerini $en I h n a t ,  I'ill dc ria (;iclma: 12-lX,l'ol.lOv. 
Matheu de  Cases: 1.4-X, foI .19~.  
Bernat de Caules, espos de na Cibilia: 12-IX, 101.5~; 14-X, I'ol.l'J. 
Bernat dc Clerrnunt: 26-VII1, fol.lv. 
1'. de S<:rv<:ra: 12-IX, lo1.10. 
Berenguer des Lm,  esp+ de ri'Alicsén: 26-VIll,l 'ol.lv. 
Arnau dcs Mas, cag: 26-VIII, l o l . 1~ ;  14-X, I'ol.lUv. 
Bernat des Padriir: 12-IX, lo1.5~.  
Costans dcs l'ont: 30-VIII, Col.2~. 
h n a i i  dcs Puu, oiicle #en A,: 4-lX, 1'01.3~. 
A. d<:s I'iig, al1 tenentloih de halle: 6-X, l o l . 16~ .  
(;. &:S I'iig: 26-IX, fol. l 
I'en: des L'ug: 26-VIII, f o l . 1 ~  (defunt). 
Pm: d<: 'Tona, espos de tia Benvengudn: 12-X, i'u1.17~ (ilel'iirir). 
Il<:rturneii Iscaricla: 4-lX, fo1.3~. 
I>ortiingo ICstrris, espls  de n'Asén: 25-VILl, fol.l.; 12-IX, 1ul.lOv. 
Uertiirncu Vitircga: 5-X, 101.16. 
Bcrtorneii (;arcr: 1-X, fo1.12~. 
P. Garcr, Sill d'wi Hcriiat, i r h t  d'im Y. (;arrvr i h<,reu iiiiivcrsül: 5-X, SoI.15. 
A. (;ratiiürgi:: 13-X, Col.LU7 
P. (:raniaQe, pare d'en Y.: 12-IX, 1'ol.O~. 
1'. Ilot-r: 2-IX, fol. 1% 
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I'cri. Joan: 12-IX, fo1.9. 
Uercnguer Loraih, sa enrcrn: 1-X, fo l .12~.  
Vrniisesch Mieres: U I X ,  fol.tl. 
A. hlirayec: 12-IX, fo1.7. 
1'. Moge, germa de na Saura, miiller d'cn hlasdovelcs: 16-XII,fo1.26v. 
Ilrrcnguer Mosia~¡: 3-X, fo1.14; BX, 101.17. 
Ueriiat I'alori, fill d'en 1:erer: 7-IX, fol.4. 
ICstevo Peliscr: 2-IX, 101.13. 
Bernat I'rra: 1-X, fo l . 12~ .  
Bernat I'crató, espis de na Maria, sugrc d'rn I.'roiicexh Coloinar: 12-IX, l o l . 6 ~ .  
I~i:r<:ngiicr Pol, curador d'cn A. (;al (Giial? ): Y-IX, fo1.S; 17-X, fo1.20. 
PO I'ons: 30-VIlI, fol2v; 3-X, 101.14." 
P. Iblül: 7-IX, fo1.4 
L(erna1 Ilibcs, w enrer', cspos de na Marqu<:ssa: 17-X, 1'01.20, 
Bartomeii Ribcs, lill d'im Brriiat, tcspbs de n'Alnmaiide: 17-X, 4'01.20. 
P. Ililxs: 12-IX, f o l . l h .  
P. Hipoll: U l X ,  fo1.8. 
Berna1 Itopia: S-X, Col.lh. 
Bertorn<:ii Itoscyó, cspos di, na Catcrina, fill d'en Nadnl: tLX, 101. 17. 
Perr Ikwira: 12-IX, h1.6; 13-X, fd18. 
Jacine Rupii, espos de na Pasquala: 12-IX, fo l . 8~ .  
Antoni Kiivira: 12-IX, Co1.5~. 
A. Sahatw, percurador d'rn 1'. Riera, espos dr n r n t s n :  9-IX, f o l . 4 ~ ;  1-X, 
so1.12v. 
Bertoineii Sahatvr, cspbs de na Margarita: 12-IX, fo l .7~.  
(;iiillern Sa-Font: BIX, fd .3 .  
A. Sa-Mmcra, percurador d'en Joan Tosquela: 9-IX, 1'01.5. 
Bernat Sa-lliwira, batle: 12-IX, f o l . 9 ~ ;  14-X, fol.10. 
C. Sn-'l'ria, esp¿m de na Blaniha: U-X, fo1.17. 
A Sera: 26-IX, 101.11~. 
Matcu Si.s Cases, espos de na Iiranacscha: 9-iX, fo l . 4~ .  
(;. Siych: 15-IX, fol.6. 
Urrlhoiricu Sucia, espis de n'Alichs<:n:, %IX, 1'01.5. 
h n a i i  Siyer:  28-IX, Co1.12. 
Silnon 'l'ipics: 6-X, i'o1.16~; 14-X, f d l t l v .  
Carlioncll 'I'cx: 4-IX, 1'01.3, 
1 ' l a  S i l  i hereu d'en P. de 'l'cina: 12-IX, Iol.lOv. 
Hwengiiw Torens: 12-IX, fol.<). 
Gerau Vcrger: 2-IX, 101.13~; 5-X, fo1.14~. 
Bi:rthoni<:ii Vergili, pan. d'rn (;.: 2í$V111, I'ol.1~; Id-X, I'ol.l<)v. 
Brr~ngiiw Vimriryl: ,?-Y, lo1.15~. 
A. Vcrt. rsp¿>s de Caterina, propictari d'un esrlitri p c h :  I'we :12-IX, lo l . 9~ .  



Durba Vilar: 12-IX, l o l . 6 ~  

B.- Noms crisiians fernenins 

Nichs&, rnullcr d'en Uerengucr des Lar: 26-VIII, I v .  
l i c h s é n ,  rnuller d'en Bertomcu Sucia: 9-IX, fo1.5. 
h i h i m i a ,  muller d'cn Pere des Pug, qo: 26-VII1, f o l . 1~ .  
h é n ,  niuller d'cn Domingo lisieras: 12-IX, fol .10~.  
Catcrina, iriiillcr d ' < ~  P. (;ramatgc: l2.1X, lo I .9~ .  
Ihusa ,  mullcr #en (;. Bota: 13-X, fo1.18; 14-X, f d l 9 v .  
I"ransesctia, muller d'cn Bernai Fonoy: 9-IX, fol. 4". . 
(;iarnona, muller d'en iLlascar6 Rru: 30-VIII, f o l . 2~ .  
I,ucia, filla i hweva d'en P. hlasot: 28-IX, 1'01.12. 
M ~ r ~ u c s s a ,  rnullcr #en Llcrnat Ribes defurit: 3-X, fo1.14; 19-X, fo1.2h 

C.- Nonis jueus masculins 

hhgaluf hcn Jacop, i:sp& dt. n'Ataaayra: 2-IX, lu1.13; 5 -S ,  lo1 .15~ 
hhymó ben Jacop, cspbs de hlaymona: 5-X, 101.15. 

D.- Notris jueiis fcrncnins 

I<steve, grccli caiiu d'en Y. de Scrvera: 12-IX, fol.LO 
Jacme, v e c h  catiu d'en P. de Servera: 12-IX, fol.11. 
Pwe, esclau &en A. Vert: 12-IX, fo1.9~. 
Sanit (Savit? ) s w a i  d'en P. Raial: 7-IX, fo1.4. 

A.- Noms mistians rnasciilins 

I'ransrsih Alcova, propivtari d'm Antorii Busquet: 9.1, fol.33; ? -1. fol. 34. 
Berenhwer i\rgimon: 1-111, Co1.46. 
P. Aubrrt: 21-XII, fo1.29~. 
P. Hlaneh, oni le  d'en Arnau Marcús, espos de n'Alícia i perciirador d'cn B. Paloii: 
14-1,Eol. 31v; 1 6 - X I ,  fo1.27. 
Ijorayó, sag: 2 8 x 1 ,  f o l . 20~ .  



B~riiat  Uorcl, wg, csp;s d i  n'Alichsén: 9-1, fo1.32~; 16-XlI, fol.28. 
Bertomeu Borel: 1-11, fol .39~. 
Guillem Borrl, pare d'rn Cuillemó i d'en Jaime: 18-1 (M inrrre), fol.36; 16-XIJ, 
Co1.28 (sa enrrre). 
Guillemó Borel, fill i hercu d'en G.: l R 1 ,  fo1.36; 13-11, 101.38. 
Jacme Borcl, iill d'en (;. Borel: 7-111, fo1.48. 
Dornknec Bosc: 18-1, £01.36; 1-11, fo1.39~. 
C.  Bota, espos de na Dousa: 22-1, fo1.37~ (sa cnrere); 15-XII. fo1.25. 
P. Bote: 22-111, Eo1.55~. 
P. Burges: 14-1, fo l . 31~ .  
G.  Castelar: 16-XII, Col.28 
Johan Caiilari ('i'aulari? ), notan: 8-11, le1.44~. 
l . ?  Colel: 7.111, f01.47v.~ 
A. Coloniar: 9-1, fo1.33. 
I'rarisesch Colomar, cspbs de na Maria, gcndre d'en Iiernat I'arató: l .  101.43; 
7-111, fo1.4,7. 
Johan Tixquela: 15-XI, fo1.17. 
Bemat Cuch (gcrmi d'wi Komeu i fill de ns Giclma): 16-l!l, 101.51 
P ~ r i  Circ: 21-111, fo1.52~. 
Rameu Cuch (germi d'en Bernat i fill de na Giclina): 9-1, 1'01.33; 17-lV, fo1.57~. 
Berenguer de I h p ,  Ci11 d'en Jacme: 16-111, 101.51; 25-X1, Co121. 
Jacinc de Bagrs, parr d'en Berenguer: ? -1' fo1.34v;28-XI, fol.lO. 
Rubrrt de Belvej.: 3-11, fo1.42~. 
(:. de Casw percurador de n'.4lichs&n, rniillix d'cn I'rariscsch R o g  24.1, 101.38~. 
I'ransesch de Cernera (germa d'en Jacme i fill d'eii I1i:rc, sa enrerc): 4-11, fo l .48~;  
5dV, fol.56. 
Jacme de Cvrvera (germi d'en I'ransesch): 4-11, fo l . 48~ ;  S IV,  fo1.56. 
Jacme de Garipsa, cspos de na Mana: 15-1, fo1.52; 22-111. fo l .55~.  
Merií de Malany: LUI, fo1.36; 7.111, fol .47~. 
A. de fb i i i i y i :  15-XII, fo1.24; 16-XII, fo1.26v. 
Uiwqwcr di: Ilom:vi, espbs dv na Dousa: 9-1, fo1.33; 21-XII, fi>l.:Wv. 
Il<:riiüt di. I(omryi, eslii>s dr iia Maria i f i l l  d'rn I h n a t :  0-1, fi,I.Xi; 10-Y11, I'ol.20. 
n l i 9-Xll, fo1.23. 
Joliari dcs Castd: 1-X11, 101.22. 
I'ransesrli dc Sivwxt: 15-Xll, fo1.26. 
P. de Srrwra. propietari d'en Estrvr:, grich i.iitiu: 24L1. fol:l5u. 
... lfcstiira (I)i-scurii? ), prevere: 16-XI, 101.17~. 
Javriw di. S<,itta I.o<~:iy;t: 1-111, 1'd..I6. 
.briaii &S h'l;ls, sag, <.urador diw .)olun grcch d 'w  1'. Uüuri: 22-1, I;>l.:)hv. 16-SI!, 
101.27~. 
Ilrrnat (Ivs I1<vJrvi.: 2.41, fol.:llb. 
Joiiati dcs I'ortel, pruliiclari d'vn A. Kusqiict: 1)-1, 1'01.33; '! -1, 1'01.34. 



A r u  dcs I'oii, ii<:Lui d'eii A. dm Poii, pare dC<:ri 1li:rti;it des Pou: 5-IV, to1.56~; 
16-XII, Co1.26~. 
I1crnat des Pou, pravm:, Iill d'mi A. des Pou, prrmriidor d'cn Berriitt Nogere, 
ciutcdi de Mallorqucs: 9-1, Fol.:l%v; 15-XII, 101.26. 
blonet des Prcr, esp& de n'l':rmi:si:ri: 21-XII, 1ol.31. 
A. dcs Pug, alt tenentloch iic batlc: 4-11, Co1.49; 13-XII, 101.23~. 
Prre des l'ug: 261, fo l . 38~ .  
h n ; i t  dcs Torrrit: 17-111, fu1.50 
N. dc 'I'irege, q i > s  dc na Pasquüla: I6-XI, fo l . 17~ ;  Y-Xll. 101.22 
... dr Tona, pcrciirador de na Catcririn, rniillcr d'en A. (;al (Gual?): 23-11, Io1.45~. 
Herengiier dClCul<:sa, e s p h  de ria Caiwinn, pare dp na Margarita: 17.1, Sol.:1Sv; 
21-XII, 101.29 (sa cnrcre). 
Jacmi dc Viili.ncia, iiiiiyat d'eii R. I'scanela: 1-111, fol.46; Y-X11, Io1.23. 
Bertomcu Doinkncch: 9-J, fo132v; 21-XII, lol.:ll. 
t'ert: Dornznech, cspi>s d,: na Cibilia: 9-1 Io1.33 (u imrrn:). 
Rarnon Dornincrh, ciirador do I'cliu (;al (Cual'? ): 241. 101.38~; 21-Xll, 1ol.:3O 
13. Domingo, espos de na Valerisa: 22-1, 101.3%; 22-111, Sol.54."' 
Rigaitdo d'Orlís: 15-Xll, So1.25~. 
liernat I':iidriii: 15-1, 1'01.32~; 16-Xll, Io1.26~. 
Uernat P;sc;in<:la: 14-1, l'ol.,'Jlv; :j-11, l'c~l.4l. 
liorneu ICscaricla, Sil1 i Iicrcu iiriivirs;il d'cn Ib:rthonieii, sa 4 :  4-11, fo1.48~; 
9-Xll, s<,I.2:1, 
Poiis I';s<:iidrr, cspi>s de tia üominga: 15-XII, fo1.25; 16-XII, 101.27 
r)ouiingo ICstrris, esp& de n'Asén: 17-1, Iol.35; ? -lV, Iol.OZv. 
Berna1 I'diii, prwcra, sa enrere: 21-111, fo1.52. 
Miqiirl I'rliii, perciirador d'cn G. Collom: 17-1, (01.34~; 21-X11, l'o1.30 (hctreu d'cn 
13crnat l'cliu, prrvcrc). 
Ja<:me I'arüii: 3-11, 101.41; 15-XI1, So1.24,. 
Berthomeu Verer, percurador de n'lriichsén: 28-XII, fol .19~. 
Jücnie li<:rer Mujuli ? , defunt: 16-X11, So1.28. 
P. Verer, eurndor dels béns d'en G. Bocel: 18-1, 101.36; Ih-XI1, 101.28. 
Harnau 18'igre dcl bisbat de (;iroria: 7-711, 101.47; 22-111, 101.55. 
Johan Garer: ? -1, Sol. 34"; 21-111, lol .52~. 
C. Gilavcrt: 25.X1, fo1.21. 
Giiillim (;ilrrion: 21-XII, fo1.29v. 
P. (;ramaLgi:, pare d'cn 1'. (sa enrcrc): 14-1, 1<>1.31v. 
1'. (;raniatge, lill d'en P. : 14,-1, i'ol.31~. 
Ilcrthoriiaii Grenel: 9-1, lu1.33; 1.3-XII, l'ol.2:lv. 
'l'omis (;rcnd: 17-1, Sol.35; .'MI, 101.4,:l. 
I1crnat (;al (Gual'! ), Sil1 d ' w  A, :  MI, l'ol.4,l; l7.lll,l'~~l.50 
VcIitt (;al ( G d ? ) ,  gwrni d'm I1~wmi i Sil1 d'cn A m w :  1.11, Io1.39v.; 17-111, 1 o l . N  
I(. (;iiar<liola: 241,  So1.38~; 2-11, 101.41. 
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Berengucr Guayalons, espbs de na Humia: 15-1, fo1.32~; 16-Xll, fo1.26. 
Ilcrnat (;uayalons, pare d'm Juliá, aspbs de na (;unyaloris, sa erircre: 9-1, fo1.32~; 

16-111, fo1.51. 
Julii Guayalons, fill d'en Ilernal, m enrere:17-1, So1.85; 28-XI, fol.2oV. 
Jaime Huliver, gema $en (;.: 17-111, fo1.50. 
C.  Fliilivcr, germa d'en Jacrne: 17-IíI, fo1.50; 17-IV, Co1.57~. 
Pere Joan: 18-1, fo1.36. 
I'ere I..ompart, M cnrere: 21-Xl1, fol.30v. 
Pere Manera: 21-111, fo1.52. 
Hernut Masdoveles: 8-11, 101.44. 
G. Matas , propietan d'w Joidi, grech: 23-11, fol.4,5. 
Ilcrnat Merques: 1-11, fol.il.0. 
Nicolau Merquks: 8-11, 101.4.4, 
A.M<:rtí: 1-11, Ib1.40v. 
Franscsch Miercs: 8-11, ful.43. 
Po Miquel: 27-1, fol.ilU. 
lbrnori Miquel, espbi, dr: ri'i\lichsén: L:<-ll, 1'01.:1f1 (drfiiiit): 1-11, 101.40. 
Il<:renguer Mirayes: 7-111, 1d48v. 
Ihrnat Mirayi:~: 17-1, 1'01.35; 21-Xll, i'o1.28~. 
P. Moge, gerrni de na Saura, muller d'eii Masdoveles: 16-Xll, fo1.26~. 
I h n c u  Moge: 22-111, Io1.55. 
Berenguer Moscari: ? -1, fo1.34; 17-111, 101.50v. 
P. Moscari, s;i enrere, espos dc tia Cibilia: 241,1'01.3%. 
M i q d  Moya: 17.111, iol.50v. 
P. Moya: 23-11, 1'01.45; 16-111, fo1.51. 
Gerau Narbona, notan: 11-11, fo1.42. 
Berenguer Oliver: 3-11, So1.41. 
Bcrnat Yalou, fill d'en Farra:  2411, 101.45~; 1-X11, fol.21~. 
C. Pelicer, pan: #en (;o: 24-1, fo1.38v.; 22-111, fol .54~. 
( ;o  Pelicrr, fill d'en G.:  4-11, fol .48~; 22-111, Io1.54~. 
Bernat Perató, sobre d'en I.'ransesch Colomar i espbs de na Maria: 4-11, fo1.49. 
Bercnper Pol, curador d'en I " d u  i A. Cal (Gual? ): 24-1, fo1.38~: 21-XII, 101.30. 
R. 1'01: Y-XII, fo1.22~. 
P. Pons: cunyat d'en Berriat Ilencl: 15-XIT, fo1.25; 22-1, 101.37~. 
1'. I'oris, fill d'eii 1'. I'oris di, Moscari: 9-XIl, 1'01.23. 
P. 1 :  16-111, Ii>l.SL. 
Pons Ihrnis: 15-Xll, fol.24; 16-Xll, fu l .26~.  
l%<mai Ribas, w cnrerc, <:spi>s de na Mcrqucssu: 1-111, 101.46. 
Harlorra:ii Ribes, fill d'cn Mernat, cspi>s de n'Alamaiido: L.111, So1.46. 
I<. Ik:ra, i y b s  de na Caterina: 21-X11, So1.31. 
1'. Itipol: '? -1, fo1.93~; 21-X11, fo1.29~. 
(;. I{iilum, sa eib-ere: 23-11, 101.45. 



Pransesch Rog, espos de n'Alichsón: 24-1, Io1.38~. 
Bcrnat de Romeyá: 15-XII, fo1.26 (pare d'cn Iiernat). 
Bernat de Rupii: 18.1, fo1.36; 5-IV, fo1.56. 
Bernat Itoscyii, gerrna d'en Bertomeu: 22-1, fo1.36~. 
Ucrioincu Hos<:yi>, espos de na Caterina, fill d'en Nadal: 141, fo l .31~;  16-XII, 27. 
Nadal RoscyS, pare d'en Berihomcii: 22-1, fol.:lhv( w enrcre) 
Pen: lbvira: 25-XI, f01.21; 20-XI, fol.19. 
I*'r~nsesch Ruhert: 22-1, fo l .36~.  
C. Ituhert: 9-1, io1.33. 
Bcrnat Rupii, gernia d'en Domingo: 9-1, fo1.33; 15-XII, fo1.2. 
Domingo RupiP, cunyal d'en Domingo ICsteris, p r m i  d'en Berna1 i espts de 

nu Pransescha: 24-1, So1.39; 21-XII. Io1.29~. 
Jacme Rupii, espos de na Pasquala: ? -1, fo1.34~. 
P. Kupii lo vcyl, pare d'en Domingo: 3-11, fol.4'2; 28-X1, fo1.19. 
Giiillrm Kusiyol, sogrt: d'en Bernat Domingo: 3-11, fo l .41~;  22-111, fo1.54. 
P. Ruvira: 17-1, Co1.36; 16-XII, fo1.27. 
Bertolí Sahatpr, propietari d'en Jordi, grecli eatiu: 17-1, 1'01.35~; 13-XII, 1'01.23~. 
Bertiimeii Sabater, espos de na Margaita: 22-1, So1.117; -2-111, l'ol.5Rv. 
Miquel Sa-Vont, sa enrere, espos de na Saura: 23-11, Eo1.45~. 
P. Salom: 15-XlI, h 1 . 2 4 ~ .  
A. Sa-Manera, perciirador d'en Joan Tosquela? : ? -1, So1.34; 21-XII, fol.28~. 
Bernat Sa-Ruvira, hall<:: ? -1, 101.33~; 21-XII, fo l . 29~ .  
G. Sa-Tria, espi>s de na Mancha: 8-11, fo1.43. 
Rernat Sclent, cunyat d'en Ucmat Domingo: 15-1, fo1.32; G X I ,  fol.L7. 
Bernat Sciitjoan, sa enren:: 1-II, fo1.40v. 
Jacrnc Scra: 16.111, 101.51; 16-XII, fol.28. 
Mateii Ses-Cases, <:spi>s de na Vrnns~scha: 24-1, fo l . 38~ ;  16-XII, fo1.27~. 
Heriiat Sucia, wg, espos di: na Geclirnete: ? -1, fo1.34; 28-Xi, fo1.19. 
Uerihomeu Sucia, cspbv de n'Alii:sén, sa enrerc: 22-1, fo1.37. 
Arnaii Suyer: 9-XII, 101.23. 
Ucrnat 'l'tiona, í'ill i hereii d'en D. de Tona: ij-ll, fo1.42~; 1-Xll, fol.2lv. 
Aiitliorii 'Sona: 1 - N I ,  fo1.22. 
Ariiuni Torcns: 16-XI, Eol.17~; 16-XII, fo1.28. 
1'. 'l'orcs: 9-1, fo1.32~; 16-XII, 101.27. 
(kraii Verger: 8-11, Sol.4,4; 7-111, lol.4.8~. 
I.on:ris Vergrr: 8-11, lol.M,; 5 x 1 ,  lo1.46~. 
8t:rriai Vcrgiii, wg, sa wirere: ? -1, 1'01.34. 
Ih:rt~~mcu Vergili, pare #en G. Vergili: 3.11, S01.40~; 16.X11, 1'01.28, 
HcrLlio~ncu Vergili, fill d'en Bcrihonicu: ? -1, 1'01.113~; 1-XII, fo1.21v. 
C.  Vcrgili, espi~s de n'Andrcva, genhe d'en Bcreriguer 1'01: 1-11, Sd.40; Y-Xll, 

f<i1.22~. 
A. Vcri, espos de ria Caterina, propietdri d'cn P. esclaii grwh: 17-1, fo1.35~; 21-XII, 

fo1.31. 



Bernai Vert: 1-IIí, 101.46; 21.111, fo1.53. 
Pcre Vigel, propielari d'en Jordi: ? -1, Eo1.34~; 21-111, i'o1.52~, 
Pere Vilar, espbs de Mesiaria: ? -1, fo1.34; 22-111, Eol.54~. 

B.- Noms crisiians feincnins 

Aiamandi:, rnuller d'en Ilertomeu Kibes abcerit: 1.111, fo1.46. 
Nichséii, ~nuller d'cn Ucrnat iiorel: 22.111, fo1.55. 
Aiichsén, rnuller d'en R. Miyuel, sa cnrerr: 1-11, fo1.40. 
Nichsén, niuller sa enriri: d'rn Fransesch Mulct ? , mare de na Catcrina, mriller 

d'cii Bertomeu Roseyó: 25-XI, Fol.2íh. 
Nichsén, mueller d'cn Pranscseh Rog: 241, fo l . 38~ .  
Alichsén, mullrr d'cn Beriomeu Sucia: 22-1, 1o1.37. 
Alicia, mullcr d'en P. Blanih: 9-XII., Eo1.22~. 
Benvcnguda, niuller d'wi P. l'ona: 1-XII, fo l .12~.  
Catrrina, iilla d'en C .  ICspanya, rnuller d'cn Bercrigier d'l?uleaa: 17-IV, To1.57. 
Catcrina, rnullcr d'cii A. (;al ((;iuil? ): 24-1, Ei>1.38v; 27-1V. 101.hOv (sa ciir<:vc). 

Caterina, mullix d'm P. (;rainatg: 111-1, io l .31~.  
Catcrina, inuller d'cn K. Kicra: 21-NI ,  101.31. 
Gtcrina, rnuller d'en Bertorncu Ilo?eyó: 22-1, fo l . 36~ ;  25-XI, Eo1.2Ov. 
Caierina, midler d'en A. Vert: 15-Xfl, fo1.25. 
Cibília, muller T e n  P. Domi.nech, sa enrcre, mare de na Bartomeva: 9.1, 101.33. 
Ermesén, rnuller d'en A. Sahatec: 24-11, fol .45~; 5-IV, fo1.56. 
Fransescha, Cilla d'en A. (;al (Cual? ): 1-11, fo l .39~;  17-111, 101.50. 
Fransescha, rniillrr d'en Bernat Pol: 21-111, fo l . 51~ ;  17-IV, fo1.59~. 
Yransescha, rnuller $en Domingo Knpii: 23-11, 101.45. 
Pransescha, muller d'en Mateu Ses Cases: 15-XLI, fo l .25~.  
Gechrnett:, tniiller d'en Bernat Sucia: ? -1, fo1.39; 3-11, fo1.42. 
Giclrria, mare d'eri Bi:rtorneu Roscyó: 22-1, Eo1.36~. 
Gielma, niullcr d'en Nadal Roscyi>: 241, fo1.39. 
Lucia, mullcr d'en P. Bfanch: 28-XI, fo l .20~.  
Mcrgarita, rniiller d'en Bcrtorneu Sabater: 22.1, fo1.37; 22.111, fo1.53~. 
Maria, niullcr d'cn Fransesch Colomar: 7-111, 1'01.47. 
Maria, rnuller d'en Jacrnc de Cangosa: 22-1, 101.37; 15-XII, fo1.26. 
Mmia, rriiill<:r d'en Uernat I h m i n p :  22-111, fo1.53~. 
Mana, mnller d'en Bernai Perató: 4-11, fo1.49. 
Mcrquessa, rniillrr d' tr i  Rcrnai K i b q  defunt: 1-111, 101.46. 
Mesiana, rriuller d'en 1'. Vilar: 22-111, 101.54~. 
Pasquala, inullix d'cri It. de Tirege: Y-XII, fo1.22. 
Riirnia, mullrr d'en Hernat Ciiayaloris: 17-1, fo1.35; 16-111, 1'01.51. 
Sauri, i~iuller d'en Bcrnat Masdovcles, sa enrere-: 16-XJ1, 26r. 
Saura, rnuller d'en (;. I<iqut:r, sa cnrcre: 23-11, fo1.45. 



Saura, niiiller d'en M i p : I  Sa-l'ont: 23-11, fo1.45~. 
Saurimonde, rnuller sa erirerc: 21-111, fol .51~. 
Valrnsa, iriiiller d'en Bcrnal I)ornirigo: 22-111, fo1.54, 

C.- Noriis jricus rnasciiliiis 

1)enhui bcn Anoii, cspbs de tia Joar: 3-11, M.42.  
MagaluE ben Jscop, csl& dc n'Atmayra: 18-1, i'o1.36; Ih-XI1, f01.26. 
Maym6 ben .Ja<:op, asp& de tia Maymoiia (pcr<:rirador d'cn MayaliiI' bvii Aliirn): 

22-1, 101.37; 5-XI, (01.46~. 
Jacop bi:ii Mayrrió, l i l l  d'en Miiyliiú: 3-11, fol .41~. 
I)cviu Il;ilayo '! , u ciircre, jiieii: 4-11, fo1.40 (Hanlia rniillcr sua) 
Issacti, jiicii: 5-11, lo1.41~. 

11.- Notiis jueus I'<:iiii:nins 

Ii: Noriis d'wi:laiis 

Joari Agost, grecli que I'o d'en P. I'alorncni dc l : l ~ ~ ~ a y o r :  4,-11, 1'01.4~1Iv; 5-IV, 
io1.56~. 

Anioiii Biisqiii:t, niasip d ' i r i  Johan dcs P u d  i d'cn I:riitts~s(:I~ i \ l < : < ) \ < ~  '! -1, l'ol.:l:l\. 
Uornirigo, grech, esp& de na Cateriria (deliint): 8-11, Fo1.44; 15-XII, i'd.25. 
l':slevr, grrch, catiii d'wi 1'. dc Servera: 24-11, l'o1.45~. 
Jordi, grrch, catiii d'en Ucrtholí Sabater: 17-1, fo1.35~; 1-111, fo1.46~. 
Nicolaii, grtch, catiii d'rii G .  Colel: 4-11, fol.49; 5-1V. Sol.50. 
1'. p c t i ,  que I<i d'eli A. Vert: 26-XI, 1'01.20; 21-XII, 1'01.29 
I3ernat Jloses? , batini iicgrc d'en 1'. Riivira: 211-XI, fo1.19. 

Caterina, muller d'pn I)oming», g e c  drl'urit: B-11, fo1.44 
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A: Noms cristians msculins 

Antoni Benrt, Crare d'en Brrnat: 4-VII, fo1.4. 
Uernat Benet, irare de na Gielma: 17-IV, fol.60; 6-VII, Lo1.4~. 
P. Blanch, percurador d'en M.  Palau, oriclc d'en Arnau Marcús i esp& d<: ri'rUicia: 

17-lV, fol. 5 th ;  28-X, fo l . 13~ .  
Beniat Borel, espcis de nCAlichsén, sag: 17-IV, f01.60; 18-VII, Co1.9~. 
Domenee Bosc: 29-X, fo1.14; 15-XI, 101.17, 
G. Bota, espix de na Dousa: 9? -IV, Co1.63; 22-7/11, lol .11~. 
P. Biirgcs: ? -VII, fo l . 3~ .  
Bernat Cabaler l'erer: 17-IV, fo1.57~. 
I.'rans<:sch Colomar, gcndre d'm Bn Pwutb, espbs de na Maria: 3'! -1V, h1.6.Y; 29-X, 

kd.15. , 

í;. Colomar: 15-VII, f o l . 8 ~ .  
G .  Coiiipnyó: 14Vl1, Col.8; 31-V11, Io1.2~. 
Y. Conipanyb: 28-V1, io1.2; 30-VI, f01.2~. 
P. (:TUS: 17-IV, fo1.57~. 
Pere Cuc: (Arnau des Mas son prrcurador): 15-XI, fo l . 16~ ;  24.X1, fo1.IUv. 
Romeu Circ, gcrmi d'en Bcrnat i Si11 de na Gielma: 17-IV, lol57v; 24-VlI, Sol.12~. 
Berengucr de Büges, Cill d'en Jacme: 15-X1, Col.16~. 
Bernat d<: Rages: 13-IV, 101.61; 24-VII, Co1.12~. 
Jacrne de tiages, pare: d'm Berengucr: Il-VII, f o l . 5 ;  5-XII, lo1.15~. 
Jacmó de Uages, fill d'en Jacme: 11-VII, lo1.5~; 15x1 ,  Io1.17. 
Ri~bert de Bclvey: %VI, lo1.l. 
P. de Cardona, propiatari a m a  alqu<:ria: ? -Io1.64v. 
Bernat de (:aules, espos de na Cibilia, ahcent: 30-IV, Eol.62. 
17ransesih dc Ccrvera, fill d'en 1'. sa enrcrc i gerrni d'ivi Jacme: 17-lV, fo1.511. 
Jacirie dc Cervcra, gerrni d'en Fransesih: 17-IV, Fol.59~; 24-VI, fol.1. 
P. de Ccrvrra, pare d'cn I'rans<:si:h i d'en Jaime: 17-IV, fo1.58; u enrere. 
Jacnii. de (;arigi>sa, q i i s  dv na Maria: 17-lV, iol.6O; 5-X11, lo1.15~. 
Miquel dt: Mrdiyona: 3-Vll, 101.3. 
A. dc Rorii+: ?')-Y, fo1.14. 
Bcrengiwr <Ir Ronieya. i:spbs de na I)oiisa, p q i c t a r i  d'iiria alqiieria: 11-Vll, Sol.6~; 

29-X, lol.l.1,. 
Ilcrnat l Ibincyi ,  M1 d'cn I r ,  S 1 na Mari;,: 4 - 1 1  lol. 4"; 29-XII, 

Sol. 14. 
1'. I)<wxira'< , privsre: 27-IV, Io l .60~;  15-XI, 1'01.16~. 
h r r i i i i i  ilcs Mas, u g ,  riirador d'im Juan grw:li d'rvi 1'. Hüiisi: 17-IV, Io1.57~; 2 4 x 1 ,  

fol. 18". 
Ucrnat des I'<drer: 31-Vll. 1ol.~i. 



h n a u  drs  I'oii, o i d c  d'cn A,: 17-IV, (01.57. 
Uvrnat des I'oii, r lill e n  1. drs I'oin, percurador d'vii llernat Noperi:. 

ciuteda de \lallorques: i7-II', fnl.57: ?O-IV, fo1.61. 
\I<inc:t <!<.S I'rcr, i y > &  <Iv n'l,.rrn<:s<.w 17-IV, fo1.30i. 
A. des Piig; al1 t e n e n t i d i  de batlc: 17-IV. fo1.00: 10-X1, fo1.16. 
Ikrnat des Pug, crn-m: 24-VI1, 1 ~ 1 . 1 2 ~ .  
I '<w des Piig: 31-Vll, 101.3; IO-X1, fo1.16. 
R. des Pug: 22-VII, fo1.12 
Nicolnu des 1-iver: 10-XI, fol.16. 
Ilvrenguer d'bhlesa. espos de  na Catcrina, pare d r  na \ largada:  19-IV. 101.61; 

19-VII, íoI.10. 
Ikrthomeu d'f.:ulesa: 17-IV. fo1.57~; 28-VI, f i i l .1~.  
Johan d';\ule'a: 17-IV. fol.58. 
Iimthoineu D ~ i i s l o d :  30-IV, fo1.62 
Jacnie de ValCnria. c u n p t  d'rn R. I.:scaiirla: 24T l1 ,  fo1.13. 
Ilcrtomru de Vi)ole~ rlr Muntuiri: 12-V11. 101.6. 
Ramoti I)omi.necli, curador di: I'diii (;al ( ( ; i d ?  ): 17-IV. 101.57: 4-Xll,  fo1.15. 
Bcrnat 1)wningo. viiiiy~at <I'<.n Ikrnat ScI<.iit. esl& dc iia Valrnsil: 17~1V. f<iI..iO 

4-VII. iu1.4. 
Bsrnat Duran: 12-VII, 101.7. 
Bcrnat Endrru: 18-VI!, lo1.9~; 19-VII, 1ol.l0. 
Bcrtumcu Escanela, sa enrere: 29-X, fo l .14~.  
l'crrr Escanda: 14VI1, fo1.8. 
Ronieu F:scanrla. fill i herru univcml d'en Bertonieu, sa enrera: W X ,  f«l.liLv. 
Pons Escuder, esp& de na Dominge: 4-1-!1, iol.4. 
(;iiillem 14:spaya, pare d r  na Caterina, mullrr $en Oulesa: 17-IV. 101.57: 27-IV, 

fol.6Ov. 
I h m i n p  Ikteras, e s p h  de iiCAs6n: 3? -IV, lo1.62~;  22-VII, fol.12. 
i k'eliu, pwcurador d'en . Collom. hereu d'en Bernat prewre: 17-lV. 

f d . 5 8 ~ ;  4511. foI.15. 
P. b'diu: 15-51, 101.16~. 
\Ivrti I'wanrlis: 30-Vi, iul.2v. 
1;. k'rrvr: 17-11', (01.57~; 7-VII, fo1.5~.  
I l d l i i > ~ n v i ~  I.'rr<,r, prcurador de n'Elichsén: 4-.X!, fol.15. 
P. I'vwr, viirador (k l s  híms d'cn G .  Boriil: 13-IV, fo1.61: II-VII. 1o l .6~ .  
Ilartiait Kigvrc dcl bisbat de (;irona: 19-VII, iol.lOv. 
Iirriumeu (iarer: 5-X11. f o l . 15~ .  
Horthomeu Crenvl: 17-IV, fo l .58~;  18-Vll, 1ol.'h. 
Toniis (:riwcl: 17-IV. ful.60; 6-VI1. i o l . 4~ .  
Ikrenguer (;tia>-alons, espos de na Ritmis. percurxlur iIv na Riivira: 6.V11, f u l . 4 ~ ;  

10-51. fol.16. 
I l r r t q u r r  Homar: S-XII, f o l . 15~ .  



P. Iiotger: 18-VlI, f o l . 9 ~  
G.  I lul i~cr,~errna d'en Jacme: 17-IV, fo1.57~; 22-VII, fo1.12. 
Pare Joan: 17-IV, fo1.59. 
Bemat Lorcns: 15-XI, fo1.17. 
G.  Matas, propietari d'cii Jordi, grech: 27-X, fo l .13~.  
N'Hupet? Magesa? : 17-IV, f01.60. 
P. Menera: 15-VII, fo1.8. 
Bernat Merques: 7-VII, fo1.5. 
Johan Mesquide: 19-VII, fol.10. 
P. de Mieres, sa enrere, pare d'wi Y. i d'en Frunscseh, espos de na Guielma: 5:> -IV, 

fo1.62~ 
Bemat Mirayes: 28X,  foi .13~. 
Berenmier Moscari: 17-IV. fo1.59. 

0 . ~-~~~ 

P. Moscari, sa enrere, propietan Cuna alqtieria, espos de nü Cibília: 30-IV, fol .61~; 
12-VII. J'o1.7. 

P. Moyá: 18-VII, fo l .9~;  24V11, Co1.12~. 
Bernat Palou, fill #en Ferer: 24-VI, 101.1; 15-XI, 1'01.16~. 
Bcrtomeu Palou Fill d'cn I'rrer Palou, sa cnrerc: 28-VI, lol.2; 19-Vll, 1'o1.9v., sa 

enrere. 
Ferer Palou, pare d'en Bm. i d'en Bn: 2RV1, fo1.2; sa enrere, 15-V11, lol.9." 
Bernat Pedrós: 30-IV, fo1.62; 22-VII, fo l .11~.  
Estwe Pcliser de Montuiri: 13-IV, fo1.61; 15-VI1, fol.&. 
GO Pelicer, fill d'en G.: 9-XI, fol.16. 
Bcniat Peratb, mpos de na Maria, sogre d'en P'ransesch Colomar: 17-IV, Co1.58~. 
Berenguer Pol, curador de Feliu Gal (Giial? ): 17-IV, fo1.57; 13-XI, fo1.16 
R. Pol: 4-XII, So1.15; 9-X(1, fo1.22~. 
P. Pons, Till d'en P. Pons de Moscari: 15-VII, fo1.9. 
Jacme Ilafal: 3?  -iV, 101.62~. 
P. Rafal: 12-VII, fo1.6; 18-VII, Io1.9~. 
P. Ripol: 17-IV, £01.57~; 29-X, fo1.14. 
Bernat Romayi, parv d'cn Bernat, Iiereu universal de na Geralde, muller d'en 1'. (iarer: 

4-Vll, f<L4". 
Bertoiiieu Ros~yb ,  espis de na Caterina, 1i11 d'eri Nadal: 17-IV, Lol.58~; 29-X, 

Fol.l4v. 
Pere Ruvira: 29-IV, 1>1. 61"; 19-VII. fol.10~. 
G. Rubert: 17-LV, hl .60.  
Bcrriat Rqi i i ,  gwma d'wi Ihmingo, espos de n'klarnande: :IY -1V, Col.62~; 22-X, 

fol.l3v. 
I)omingo Riipii, ciinyal <I't:ii 1)oniingo Ihteris, Iill d'cri R. i grrini d'eii IIii: 17-IV, 

b i .58;  5-Xl1, 1'01.15~. 
Jacm,: Itiipii, mpLs dr tia Paquala: 17-TV, fo1.59; 27-IV, fo l . 60~ .  
K. Hiipii lo vcyl, par<: d'vn I)orriirigo: 30-IV, I'ol.61~. 



Antoiii Ihvira: 9-X1, fol.16. 
P. Ruvira: 17-IV, 1'01.59. 
A. Sahaiar l,ercurador d'en P. Riera espls de n'Erniesi.n, prcurador d'en Estevc, 

pech, culiu d'cn P. de Servcra: 17-IV, fol.6O; 22-Vll, fo1.12. 
R<:rl<ilí Sabater, propictari d'en Jordi, grech catiu: 30-IV, fol.6l.v. 
B<irtorricii Cabater, espos de na Marga&: 17-IV, Co1.60; 29-IV, fol.61~. 
Johaii Sabater, fill d'en Pere: 15-VII, fo l . 8~ .  
Giiilltm Sa-Vmt: 17-IV, fo1.60. 
P.  Saloin: 28-X. io1.13~. 
A. Sa-Manera, percurador d'en johan Tosquela? : 17-IV, Co1.59; 22-X, fol.l:i. 
Bernat Sa-liiivira, batle: 17-lV, Iol.57; 5-MI, fo l . 15~ .  
G .  Sa-Tria, cspbs dc na Blancha: 30-IV, fol.62; :ll-VII, fo l . 2~ .  
Berna1 Sclcni, ciinyal d'en Bernat Ilomirigo: 24-Vll, Co1.13; 22-X, l'ol.I:l. 
C .  Selom: 22-Vll, fo1.12; 29-X, fo1.15. 
Jacme Se-l'ola: 5-XII, fol .15~. 
klateu Ses Cases, esp& de na I'ransescha: 3-Vll, Co1.3. 
G .  Sil'rr dcs Torcnt: 30-IV, fo1.62. 
P. Sini&: 31-VII, 101.3. 
Ikrnat Sucia, espos da na (;v<:hira:te: 17-IV, fo1.60; 24-XI, fo l .18~.  
13erthorneu Sucia: espos dc n'hlicliséri, s~ enrcrc: 12-VIl, fo1.6 
I'ransescb Sucia: 10-XI, fo1.16. 
Arnau Suyer: 3? -IV, fo1.62~. 
Ilcrnat Tliona, 1i11 i Iiereu den  P. de ' l 'onü:  7-V, 101.63~; 15-Vll, l'ol.9. 
Antoni Torens: 17-IV, fo1.57~; 20-X, fo l .14~.  
P. Tores: 27-X, fo l .13~.  
Johiin T o q i d a ' ?  : 17-IV, Co1.57~; 24VI1, fo1.13. 
Gerau Verger: 17-IV, Io1.59; 32-Vll, lol.llv. 
Bertumeii Vergili, pare d'en Bertomw i d'en í:; percuratlor d'cn Jacinó de Bagcs: 

17-IV, C01.57~; 21-VII, fol.10~. 
Bcrthonieu Vergili, fill d'en Berilioineu: 3? -1V. fol.63; 2%X, Co1.lil.v. 
G.  Vergili, i:spbs da n'hndreva, gendri: d'eii Berenguer 1101:27-VI. fo l . 1~ ;  29-X, 

fol.14v. 
Po Vcrgili: 22-X, fol. 13. 
A. Vrrt, c s p h  de nü Caterina, propieiari d'un csclau gnxh,  (Pere): 12-VIL, (01.6; 

15-XI, f01.16~. 
Pere Vigct, propielari d'en Sor&: 17-íV, fo1.57~; M I V ,  lol.61. 
(;. Vilar, gcndre d<i:n 1'. Micres: 3? -IV, l'o1.(>2v;22-X, Co1.13. 
Pere Vilar, <:slibs d~: na Mcsiaiia: 22-X, Sol. 1%; 211-X, fol. ¡:h. 
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Nichsén, muller d'en P. des I'iig: 11-Vil, fo l . 6~ .  
Aiichsi.n, mullcr d'en P. Itipol: 11-VII, Io1.5~. 
.Alichsén, mulier d'cn Heriomau Sucia: 12-VII, fol.6. 
Alichsén, mirller sa enrere d'en P. Lompart: 11-VII, fo l . 6~ .  
Andreva, muller d'cn (;. Ve;$¡: 22-VI1, fo l . 11~ ;  31-VII, fo1.3. 
hntonia, muller d'en Jacme Sa-Font, sa enrerc: 13-XI, fol.16. 
Blancha, csposa #en (;. Sa-Tria: 30-IV, fo1.62. 
Caterina, filla #en . Kspariya, muller d'en Berrnyer  d'Eulcca: 13-VI, fo1.61; 

18-VII, foI .9~.  
Cibília, muller d'en Bernat de Caules, abcent: 30-IV, fo1.62. 
Cih,lia, miiller sa enrere d'en P. Moscari, sa enrere: 12-VII, €01.7. 
Na Cfiia, filla sa enrere d'en Ferer Palou: 28V1, fo1.2. 
Na Ilousa, inuller d'cn C. Uota, ca enrere: 3? -IV, Eo1.63; 22-VlI, fol.llv. 
I'ranscscha, mullcr d'eii Hnriiat Pol: 17-IV, fo1.59~. 
(;i<:lma, iriuller d'en P. Mieres: 3? -IV, Fo1.62~. 
Cirlrna, man: d'cn P. Pons, muller $en Berenguer Benet: 4-VII, fol.4. 
Ciclina, rriiiller d'rii P. I'ons: 4-Vll, €01.4. 
(;ielrna, inulh:r d'en V e n a  Palou, ca enrere: 20-VI, fo1.2. 
b r i a ,  inullix ~I'eii Ju:mi  de Garigosa: 15-VII, fol.8~. 
Meria, niullcr d'cri Bernadó de Komeyi: 29-X, 101.14. 
Valensa, rnuller d'eri Remat Domingo: 27-IV, 1'01.60~; 7-V, fo l . 63~ .  

Magalul bt:n Jncop, jueu, espls de n'Atsaayra: 17-IV, fo1.57~; 29-X, foI.14~. 
Maymó bcii Jncop, espos de na Maymoiia: 17-IV, fo1.59; 29-X, lo1.14~. (Pare d'c:ri 

Jacop). 
Muxí d<: I.iinos, jiicri: 21-V11, fol.11 
Maymonet: 5-Xll, fo l . 15~ .  

Johau Agost. p<:cli ~ U C  f o  d'm P. Palomera de 1,uchmayor: 15.X1, fo1.17. 
Johari, grech catiu que fo  d'cn P. Bausa dr St. Joan: 3? -IV, fol.h:%; 22-X, fol .13~. 
Jordi, i:si.lau d'cn P. Vigct: 17-IV, fo1.57; I:j-IV, fol.61. 
Jordi, esclau d'cn Ucrtholí Sabatcr: :$O-IV, Eol.61~. 
Jordi, g w h  catiii d'rn (;. Matna: 27-X, i'ol.lBv. 



1V.- LA POBLACIO DE MONI'lJkI A L'ANY 1336 

A.- Nom cristians masculins 

P. Blanch, cspbs de n'Alícia, percurador d'en B. Palou, oncle d'en Arnau Marcús: 

Bertholomao de Caldes dc Banyeres: 5-XI1, i01.16. 
PO Colelli: 13-XI1, Col.3~. 
Yo de Asturer, presbitero de Monthuerio: 7-XI1, fol .4~.  
Bn. de Bagis: 15-XLl, fol.lv. 
Franciscus Servera: lS-XII, fol.lv. 
Arnaldo dc Marcús, n a h t  d'en P. Blanch: 6-XI1, fo1.5. 
Bertholorneo d' Aulesa: 13-XI1, i o l . 2 ~ ;  6 x 1 1 ,  fol.lv. 
Bertholomeus de Viyolcs: 6-XI1, foi.5. 
A. l'igeria, del bisbat de Girona: 13-XI1, fo1.4; 15-XII, fol.1. 
P. Garrerii: S-XII, l'ol.6; 13-Xl1, fo1.3 (fill d'an Bernat). 
P. Gnnrrar, aviincxilus P. í:nrrcrii,(espbs de na Geralda): 5x11, Sd.6. (qncmdarn) 13-Xi1, 

Brrtholorneos Cranclli: 5-X¡I, Co1.6. 
A. Gayl, sa enrere: 8-XII, fol.4~. 
Stephanus Peliscerii: 6-XI1, foi.5v. 
P. Plegans,? , espbs de na Mascarma: 13-XII, f o l . 4 ~ .  
Berenguer Pol, curador #en A. Gal: U-XII, fo l .4~ .  
P. Rivipolli: 13-XII, fol.3v. 
k n a l d o  Romayani, gerrni d'en Bercnguer, pare d'cn Un, esphn de na (;cralda, yuondam 

Bernat Romayi, parc d'en Bernat, fi11 dc: na Ceralda, i d'en Arnau: 5-XII,fo1.6; 

Bng Romayani, germi d'en Arnau: 13-Xll, fo1.4. 
Bcrthnlomeus Rosseyoni: 15-XI1, fol.1. 
Brrnardus Ruppiani, germi d'en Dotningo i espbs de n'Alernanda: 13-XII, fo1.3~. 
Jacme Ruppiani, espbs de na Pasquala: 15-XI1, fol.1. 
Petrus Rovire: 13-XI1, fo1.2. 
Arnaldus Sabaterii: 15-XII, fol.lv. 
Bn Sarovire baiulum: 15-XI1, fol.1~. 
Bernardns Sumia, espbs de na (kchrnete: 5-XII, fo1.6; O-XII, b1.4~. 
Simon Tipies: 15-XI1, fol . lv.  
lacobus {Jgueti, P. Blarich percurador seu: 6-XII, fol.6; 13-Xl¡, fol.4. 
Iorentius Vergerii: 6-XII, fo1.5. 

6-XI1, fo1.5 (percurador d'en Jacme Huguct). 

fo1.3. 

13-XII, foi.4. 

13-XI1, fo1.3 (BO Romayani). 



B.- Nonis crisiians feiiicnins 

Hertholorneva, filla de na Cilia, inullcr d'eii 1'. Domknrch: 13-XlI, íol.3. 
Islemanda, rnulier d'en Bn Itupii:  1:3-XIl, Sol.:iv. 
lirmesscn<lis. iiiullcr d'en A. Cabatcr: 15.Xl1, M l v .  
Ceraida, rnullcr <f'cii 1'. (:am:r i il'im hrnaii Roniayi, mare d ' rn  Bn: 5-XII, Col.6, 
Mascliarose, mu1li:r d'an 1'. I'lcgaris '? : 13-Xll, f o l . 4~ .  
I'ascliah, rniillcr d'vn J. I{upii: 15-Xll, Sol.1. 

Magaluf ban Jacop, csp ls  dc n'Atmayra: 6-XII, fo1.5; I.'l-XI1, fo1.b.  
Mayrnó bcii J x o p ,  liar<! d ' m  Jacop, espos dc ria Maymona: 13-XI1, fo1.2 
Jscop, fill d'cn Mayinó t icri  J a q i '  13-XlI, Co1.2. 

Joannes Agosi di. Moiitliiierio: 13-X11. k i I . 2~  

Petms Burguesü: 5-V11, lol.68. 
Hilgonis Magessl? : 5-VII, fo1.68 
Matheus VCr t  5-VII, fol.68. 
Pitnis Vigueti: 5-VII, fo1.68. 

Blancha, esposa d'eu (;. Sa-'l'ria, uxorein quondarn: 8-idus VIL, fo1.75~ 



VI: LA POULACIO DI; MON'YUII{I A 1,'ANY 1339 

Iii:rnardo Andrec, poblador de l'alqueria d'en Huguit Maguwsa: Scptiiii. kal. Oct., 
101.364,. 

P. íilaiich, on& d'cn Arriau Marcús, espos de nCAliiia, i peicuradar &en B. Palou: 
VII-idus inadii, fol.2117. 

Iiwriardo dc Caotclleto, hatlc: V-idus rnadii, fo1.289; julii, hl .323.  
(:. Stephanuni quondarn: 111 idus de<:, fo1.416. 
f-liiguito May<:ssa: Srp. kal. sep., 101.347; sep.kal.oct, 1'01.364. 
(:;istilionc Martini <h. Minorica: pridie idus aug., 1o1.3:15; (Castcyló Mertí 3 kal. 

sep., So1.,'14~9. 
l'ctri PIens, rwloris wclwiüc de Monthuirio: tercio idus cn;idii,lol. 291". 
P. Pons: XllI kal. aug., lol.:127v; 15-l<al scp, fo1.338~. 
Iieriiiirdus Itinra, percurador d'eii 11ugut.t iblagucssa: Sep. Kal, oct,  101.364 
I)oirini<:iis Ititpiani: VII-idiis d ~ c . ,  l'ol.4,Lllv. 
(;uillem Sa-Vorit: :i.kal, %:p. fo1.349. 
G .  'Tria, espos d<: na Blancha: V idus dcc, 101.416 (qitoi~liini). 
Kainon Sa-Verdera, a entris,  espos de na Ulaniha: l i tks l ,  scp, l'o1.33I)í; XIII-kal, 

aug. fa I .327~.  
P. IJrgell: 14kal-sap, Iol.:i'l9v. 
Beriiat Vert: 15-kal. aug, lol.:i:l8v. 
Pcre Vigct, propirtari d'eri Jordi: Idiis scp.L:i:l<), 101.X11v. 

I,:licseridis, cspow <Iv Jacrne dc Bages: 111 idus der, (o1.416. 
Blancha, esposa d'en (;. Sa-Tria: V idus de<:, Lol.4lh. 
Illancha, rnuller d'cn R. Sa-Vixdcra, sa entras: X111-kal. aug, Sol , 3 2 7 ~ .  

V11.- 1.A IIOBLACIO DI< M U N T I ~ ~ I ~ I  A L'ANY 134,l 

A. - Norns wistians inasculins 

Ili.t.nardo Aiidrce, Ilochlinent de hall<:: ? -101.99. 
.lo:i~~riis Coriilli, sscrivi: ? , 1'01.99. 
Ih:ri:tigirius de Aiitruch: tcriio noiiis dec., fol.l.1.4~. 
licriiardus de Castcylote, bniulus ibi: '! , 101.99, 
(;. I'odii: inartis Xlll julii, fol.il7v. 
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liugueto Maguessa: martis VI, jul, fo1.52 (quondam) jovis quarto idus jul, £01.62 
Xlichcl Oliverii: jovis X I I  kal. madii, fol.13~. 
R. Pontiliani, notariu: martis XlII jul. fo1.47~; Rayrnundus Ponceyla: ? M 9 9  
Po 'I'robati: sab. XV ... sep, fo1.90 
Hernat Vrrt: jovis ter. nonis jul, fol. 59. 

LA POBLACIO DI? MONTUIKI A L'ANY 1342 

A.- Noms cristians rnasculins 

k t r 0  Dodona Dodena :, locut, baiuli: mar. XX, aug, £01.95~. 
13artliolornacus Ferrarii, fill d'en Bernat, cirurgus: ven.XV1, aiig, fol.95v.vcneris 

vigevirnu no", fol.175. 
l'eirum Puncii, bntle: ven.XV1. aug, Eol.95~; ... XXVIII oct. fo1.151 
R .  Pontiliani, notarius: XI, jul. fo l .64~.  
(;O Tomcs: ven.XV1 aiig, f01.94'~ 
1'. Travnrii: : nota" de Montuiri: VI1 marcii, fo1.234. 
Rayrnrindi de Viridiarin, rnilitis, rspi>s de na Blanca: mar. 111 di<: srp, 1'01.1011 

(quondam) 

B.- Noms eristianti fernenins 

Blanchz, uxor R. de Veridiarii quimdam: merc. VIIll oct, £01.138~ 



Casi bé tota la ducumcntació d i  1311 a 1343 de I'Arriic Municipal de Monluiri s s t i  
reunida en un sol Iligall: cl 1 de Li dr ie  de Llibrcs d i  I'rovisions (LP). I e  nolieiea histuriques 
dels anys 1330 i 1339 estan entmtes di1 I volum de Llelres Comunes (LC) dc I'Arxiu Hist6rie 
de Mallorca. lil volum 11 d'aqucsta mle ixa  &e cont i  riotcs de Pany 1341, i c! 111 notes de 
I'any 1342. 

Pcr a I'Spoea del r e p a t  de  san^ 1 (1311-1324) veg. J .  MIRALLES La PoblociJ do 
.Montuiri durante el repwt de Son$ 1, "l.lue" (Gerier 1970) 18-20, Tengui's en compte el 
~ g ü e n t  error quaat a la compaginaeió: Després de Bcrnat Causiner: 26.V111, fo1.7. i abms de 
Pere Joan que EI segueix deu figurar-hi tota una ilista dc nonis que nnaren z parar a bs 
pigines 19 i 20. SÓn els que s'iiieloucn a partir de Herlomeu Cavvler fins a Ihiseseh Joan, 
que equiuoeadament apareincn en elc anys 1319-1320 i perlanyen de f r t  a la població de Paiiy 
1312. 

Quant aB n o m ~  propis i detalls persoiiifiiadors (sag, defunt, ra enme,  bstle, ctc)  Iieni 
proeurat seguir I'urtogafia del ms., per6 en eirts cacos, yuan fluctuu 13 grrfia, hrrn prdcrit 
Iranscriim la mis enlmedora a! publie proii: fillo, inuller, ber<wo.. .. pec fih, tnulcr, nreun <Ir.  

Scn t in  <pi aqursta rr!wió 6s frta sobre cls que surtm ri, cl m.;. ICii rciilitst n'lii drvia 
Iiaver mis. Corii que 11 grf ia  d'aqucst non* fluetiia srgons I'rscrivü b <l;itü sepitn I'ortogrzfia 
ni& inadcrnr. 

Y :  Prre 
G :  G~~i l l cm ' i\: Artiau u Anloni, 1x6 el primer i r  mis  friqiiivii. 
PO: Perico u Pcricó. 
R: Ramori. 

l o  Ii: Wartomeu o Bernat. 
" Hm. y Bn: Bautomeu i Iiermt respeetiviment. 
'' GO: Guillem6, diminutiu d i  Guillcrn. 





Mcdallón retrito dr Carlos V. antes en la Casa Juny 
Iioy i n  el Yalacio Mareh 

(Dibujo ceortcsiii de J .  I.lodó / . ' < w ~ g U t )  

La exaltación de Carlos V 
en la arquitectura mallorquina del siglo XVI 

por SANTIAGO S M I A S T I A N  

a figura d d  Enipcrador en c1 arte rnallorqiiin <:sití ligada, aunque tio lo 
parcxa, a un iq inoso problcina social dc la historia dc Mallorca, '4 Iwantaini<:nlo 
Forinim, quc dcsde el siglo XIV conniorionó la vida de la isla. I,r> <:iirioso de esta 
confrontacióii cntre los Coráncos y los ciudadanos fue su unánime vxaltacii>ri de la 
Corona. Cuando los Coráncos marchaban hacia Palma lo hacían al &o de ";Viva 
i:1 rcy! ". liste movimiento político social cristalizS en su fase final en la Germa- 
ni*, que niaiituvo con énfasis su lealtad inionrnovible - ;h;ista la inuwic! , dwíari-, 
al rcy I'hpcrador. ' Carlos V en los prirncros años de sii reinado tuvo qiic acabar 
con el 1 n t r n i . o  de los agcrrnnnados, imponiendo la justicia con i r .  1.a 
rr<:epción entimiasta del ICrnpcrador, casi veinte años después, se explica por la pw 
intwior qui: éste trajo a la isla. 111 homenaje, a p r t c  d i  los elcinentos olicialcs 
- l i s i l d  Jurados y la lglcsia-- ixintS con dos promotores di:didos:  los 
rio1;uios y los rricr<:adcres; recordcrnos que estos dos grupos profesionalcs fucrori 
drirarnerilc atacados por los agwrnanados. Aunque: cl pueblo y los m<:iiastralcs no 
aparezcan, cabe suponer quc veían con simpatía la vcnida ib:I Ii,rripi:rador. 

A .  Santamaría: Mallorco del Medievo o In Modernidad. Separata de la llisto~a di. 
Mallorca. rdhda rn>r J .  Mascar&. I'alma 1970. 



Nut:s~.ro Lrabajo se limita a dos Iicchos: la Casa Juriy, c«nstrui<la rn 1529, y 
la setic i1c arcos triunfales levanla<los el aiio de 1541 con motivo de la venida de 
Cnrlos V. I':n la primera tenernos uri retrah es<:ult¿>rico, cual si fuera uno de tantos 
pwsonajes de k Antigüe<l;id, enmarcado en uri medallón; h visita del lhperador 
h e  m o h o  para la <:xliihi&i dc un aniplio repertorio plástico y literario, lo que 
consiiiuyc la página nias brillante del ltenacirniciiio <m Mallorca. Vamos pues a 
analiaar albpnos a spc tos  del Ilenaiimii:rito en la isla, mi cstrecha conexión con la 
Iigira d<: Carlos V. 

UN Rl<TllATO POCO CONOCIDO DEL EMPERADOR 

Sr eniontrab;i en la Casa Juiiy, sitiiüdii <:ir la calle Zavcllá, Formando esqiiiiia, 
irrnte al palacio Vivol. Ile antigiio esta ras;, se ziiribiiyi: $1 Juan de Sahs, ~ncro no 
sühemos quv. é d c  Fuera arquitwLo, a i i i i i p  si iiri ~ ~ s v l t ~ i i t i ~  iIi:<:orailor; cabe pensar 
quc trnliajarü en colahoracióii ~:oii su cuñado Jailric Liriigiivra, qiic si cra arquitrito. 
Ksla vasa como oh-as dr la isla co~ripgina la tradición coiistruciivii dcl p i s  con la 
inrrova<:ión rmacrntisla dc las deeorii<:iories. 1.0 iiitercsante di, la casa era una 

vi:ntaria rniiy harinosa coi1 iin rctralo di: (:arios V mi Liajorri:li<:va, acorriliiifiado d<, 
la inscripciím CAI<UVS I\IPI<RA'i'OR ANO 1529.Vlillo dió pie para h j a r  la 
leyenda dc que en ella estuvo el Ihperador de i r i ~ ó ~ i i i ~ o ,  p r o  xxá más lógico 
pcnsar que tal decoración obedrce a un acto de sinipatia hacia (:arios V. ICI 
bhperador visilaria Palma i:n 1541 y ,  por cierto, qiridaría asombrado del aspwto 
urbano de la ciudad, exclamando: " ;O qué  hiienas callcs y rriiiros como parecen 
bien! ¿Son tan buenas dsniro i:orno de fuera'? "? 

La casa de la Familia Juny pa& por compra a los Corides de Zavellá y en 
1822 h e  vc.idida a los Okñeros Catídicos, pcro con exclusión de la citada ventana, 
que scparadameriie psó a p l t x  del anticuario Costa y luego a la Colección de 
Juan March, qu<: Iki riiibiitib un los muros de  si^ nucvo palacio, lilirándola asi de 
posteriores avcrituras y hasta de iirin psilila crnigacii>n a Amórica.' 

C. Iortcaii: "l<lopio r Ins ~ i w s  seiiurialcs de Palma'' ?ti Cui l l<~r i i< i  I,<>r~rzu, urquilecto, 
1 15. Palma 1946. 

' 1.a facha dr 15ZJ ],iii:da r<irisirlr~ni.rt~ iwmo dt: n.tilixaciSri <Ir la obra, pirs .luan di. 
%las rasidia cn P;il~iia. Si pensarnos qiic sr quiso n.cord;ir tin ano glorioso, seria Lal ves la 
eururiacióii iici I,:nip<:i.rdor. 

Carlos V q i i i ~ l 0  adni indo drl aspecto iirbrtm de P;nl~n;t y Ikpó ;i priisrr si seria km 
grsiridr coniu Bnrrelim;i. I k  sus iiioinirn<:nlos nlalii IU iachsila iicl n>alogrado eoiiuerilo dc Sanlo 
I)omirigo, y Ii: irnpi<:hioti<j lu I.oiija, qire juzgó una ialesia. 

". l :  y V I :  1 o I d  1 Palinr 19%. Ai-r.lii<lirqiic: 1.0 

ciudad de l 'dr t30 ,  9:l-'M. 
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Puente de madera p r a  la entrada de Carlos V en el mueUc 



Juan de Salas, el escultor aragonés que introdujo el Ilenacimiento en Mallor- 
ca, usó tanto un tipo de columna como las bichas de su repertorio. El busto del 
Emperador aparece dentro de una Iáurea según es norma en el repertorio de 
Damián Forment, su m a e ~ t r o . ~  

EL TEMA DEL EMPERADOR EN LA ARQUITECTURA PROVISIONAL 

Pese al lote de obras y casas renaeentistas que tanto prestigio dan a la ciudad 
vieja de Palma, si comparamos el legado del Renacimiento con el del Gótico el 
balance es desfavorable nl primero. Pese a La cercanía y a las continuas relaciones 
con Italia, aquí como en CataluRa, la introducción de la moda renacentisia no fue 
arrolladora y son pocas las obras en comparación con el entusiasmo con que fue 
acogido el Renacimiento en otras regiones españolas. Pese a las circunstancias 
históricas y geográficas, que favorecían una pronta adopción del Renacimiento, la 
realidad fiic distinta, y ello h a  de explicarse porqui Gste v<:nía a suplantar al 
gótico, el estilo que podemos <:»nsiderar nacional, al menos en Mallorca. Las 
caracteristicas di:l gótico cristalizaron tan profundamrrite m C I  alma isleña que 
aspectos tan fundameiitalt:~ como el sentido espacial de la anpitectura góiica sr 

mantuvo casi intacto Iiasta el siglo XIX. 
Precisamente, nucstra aportación viene a enriquticrr y <:oml,l<:tar el capitulo 

de la &quitectura renacentista en Mallorca, solo conocida a travós de sus princi- 
pales palacios y de las obras catedralicias. No se ha dedicado esp<:cid interés entre 
nosotros a la arquitt:ctura provisional dcl Renacimiento.' Verdad <:S qut: los arcos 
levantados en  Palma con motivo dc la visita dc Carlos V no han permanecido 
inéditos, ya q u i  fueron publicados en 1542 en el folleto Libre de la benauenturada 
uinguda úel Emperador y Rey don Carlos en la s u  ciutai dr  Mallorques y 
reeditados en el Cronicón Mayoricense de Alvaro Cainpancr y por el impresor 
catalán Octavio Viader. Pese a esto han pasado desapercibidoo a los historiadores 
del arte, cuando en efecto esta relación del cronista oficial Gomis sobre la visita 
del Emperador en 1541 es el documento mas expresivo qur tenmnos acerca de la 
manifcstaci"n del est~íritu rinaci:ntista en Mallorca. 

1'. J .  S h e h e z  Cmlón: Los retmtos de los reyeo de Espoñu. No cita la picaa palrncsvra 
quieú iic halle en E. Pa<:lieeo Leivu:'*Apuntcs de iconografía referentes a Carlos 1". en Arte 
Espoiiol 191%20, vanos iirthulos, que no hr podido ~ o n ~ u l l a r .  

A .  llunct Correa: "Túmulos del Empcradur Carlos V" Arcltivu EspoRol dc Arte 
XXXIII. 55-66. Madrid 1960. Y .  Bottineau: "Arehileetiire éphErnire 4 Baroque espngnol" 
Gozette des Ueoux-Arts. Abril 1968. A. Borict Coma:  El barroco en K~poña y en M<'xico lq,. 
237.244. MCjicu 1967 (en eolaboraeibii con M. Villcgas) li. Oro~eo L)ías: El tmtrri y b 
teohdidad del barroco. Uareelona 1969. 



I'órtieo o ''thc~tro" del Muelle 



1 04 S A N T I A G ~  s ~ n ~ s r i h ~  

Ikta arquitectura efímera esta Eormada por obras provisionales de duración 
limitada al aconteciniiciito que celebran. Motivos para la creación de esta arquitec- 
tura provisional fucron las entradas de reyes y grandes personajes (como en el caso 
mallorquín que comentamos), los funerales de personas de alto rango en la Corte, 
las festividades religiosas, procesiones, fiestas de canonización, etc. Si bien las obras 
desaparecieron, queda de ellas el recuerdo de los grabados y de las minuciosas 
descripciones oficiales, que nos permiten hoy llevar a cabo su comentario y el 
análisis estilístico. Fueron obras por esencia antiarquitectónicas, ya que una de las 
raracterísticas de la arquitectura es la durabilidad, pero nos interesan sobre todo 
porque influyeron en obras que nos han llegado y especialmente nos ayudan a 
comprender el espíritu que animó a aquella 

INSTITUCIONES PROMOTORAS DE LOS ARCOS TRIUNFALES 

1Ss de indudable interés conocer las instituciones patrocinadoras del honienaje 
a Carlos V, en 1541, por medio de estos edificios conmemorativos Ilaniados Arcos 
de Triunfo: "Nombre s e g ú n  'Torre l'arfán- quc Ir dió la Acepción del Pueblo por 
la imitación que hacia a los Arcos Triunfales Antiguos y Modernos, c:onipu<:stos de 
Historias y Blasones de los lI&rors, que ~elebravan".~ E1 Emperador llegó a 
Mallorca el dia 13 de octubre de 1541, cuando dirigía su expedición a Argel, p r o  
fue destrozada por un mar a d ~ e r s o . ' ~  

Ya en el mismo muelle Carlos V se eticontró el primer monumento, Ievaii- 
tado p o r  los Jurados, según diseño del notario Gabriel SantpoLEra un pórtico de 
theatro I'orinado por columnas dr madera, pintadas a manera de jaspe; estaba 
coronado por una balaustrada con varias cartelas y figuras, y esta inscripción en el 
frente: R e ~ i  e t  domino, o6 debitam pietatem e t  inspemtam letitiarn sexturnuvi 
Maiorici. I<ra este cl lugar adecuado para colocar a los personajes tutelares de la 
ciudad, representada por una doncella bien ataviada y portadora de una c a d a  en 
la que resaba Cinitas a d  Caesarern; los personajes eran Raimundo Lulio y Santa 
Práxedes. l':I cuerpo de esta santa mártir cra venerado cn la capilla del palacio real 
de la Almudaina desde los días de la Reconquista y su fiesta estaba incorporada de 
inancra <:speciaI a la liturgia de la iglesia mallorquina desde el siglo XIV; el 
Breviario riiayoricense dc 1488 la celebraba con este himno: 

1,"s grabados en madera incluidos en el dtado Meto son toscos. Quadrado: úlar  
Ihlmres, 108 (Palma 1970) da como autores a Juan Gcnovilrt, Jaime Romanyá. Juan Andreu y 
"tl"9. 

Fernando de la 'Torre Farfán: Fiestas de la S. klesio tnotropolitan~ y paeiarcol de 
Sevilla, o1 nuevo culto del Seno, Rey S. Fernando el tercero de Costilla y L d n  .... Sevilla 1671. 

' O  A. Poris: Caries V o Mallorco i I'cxpedicib o Alger. Palma 1935. . l .  Siiru Alnbrnt: 
Codos 1 en Mallorca. P a h a  1958. 



Arco de los Morcudrrer 



"O Beata, quae beasti 
Regna Regis duplicie, 
Franciae, Majoricanim 
Luce sacri corporis 
Quod in urbe Rex locavit 
Victor, ista Jacobus," cte.'l 

Parece que en el siglo XVl w: rcavivó la devoción a Santa Práxedes ya que en 
1512 se estableció en su obsequio una procesión, y en 1529 el cabildo quiso 
guardar las reliquias de la mártir, pero fracasaron sus gestiones con el procurador 
real y nunca se llevó a cabo su traslación a la catedral. 

La representación de Ramón Lluil, en correspondencia con Santa Práxedes, 
no era infundada. Desde mediados del siglo XV tenemos testinionios artísticos que 
revalorizan la significación de este personaje como gloria de Mallorca. 151 lulista 
J"an Llohrt fue el promotor del monumental st:pul<:ro, pero nucvainrnte los 
Jurados de 1487 hubieron de llevarlo a feliz término estipulando en una de sus 
instruccion<:s: "Per ter la honor, ques prrtañy al cors de aquel1 vsnrrable, <: de 
santa vida Mcstre Ranión Llull, havem ddiberat sr fasse una toinba ....".'Z 

Como cl Emperador v<wía cr i  son de guerra, cra natural qut: fic hiciera 
mención dc 4 conio personaje invicto, Lanlo en el arco di4 muelle, como en los 
restantes. Por t:llo en &te junto a las armas iniperiales decía una inscripción en 
letras doradas: Tu plusquarn Gesores ornnes claro triumpho dipior. FX rnivmo 
aspecto heroico SI: rxaltaba cn el arco levantado por lu instituiii>n llamada la 
n i v s i d d  n la calle de la Cadena, cerca de la iglesia dc San Andrés. Fue 
disrnado este arco, en opinión de Gomis, por el hombre mas versado en arquitectu- 
ra que había entonces en la ciudad. Presentaba este arco cn su fachada scndos 
para  de colunmas dóricar .hechas con tanta perfectio y artifici que nos pot 
suficientment lohar ni propiamenf descriwe. Sobre la clave del arco había un 
suficient lohar n i  propiament descriure. Sobre la clave del arco había un ángel 
alusivo a la victoria con la inscripción Te maxirnus orbis victorem accepit; y en la 
parte supcrior estaba una cartela, entre dos ángples tenantes, con la inscripciim: 
h o  Cnrolo V. Giesori Augusto, forlissimo, foelicis.sinio, optirno triumphatori. Son 
rstas frases, como hemos dicho, que subrayaban el carácter heroico dcl ilustre 
huésped. 

1<1 cabildo catadraliiio Iwantó un arco que el cronista Gomis calil'ica de tan1 
solcnine y tan1 ben divisot, que apcnos sc pot descrinre la mngnificcncia dcll; su 

" Uoletín h In Sociedad Arqueológico Lulllim no 11 pag. 7 .  Palma 1885. Sori noticias 
comentando una xilogafia de la a t a .  

' S. Scbalián "La icunografia dr Ramón 1.lull cn los siglos X I V  y XV". I h .  
Mayurqo 1, 48 y sgts. Palma 1968. 





i:;aói:tcr rcnaccntista qucda claro al decirnos que la balaustrada tenia pilares fels de 
genlil rruinera, y sus cartelas estaban fetas al llornuno molt galants de moltes 
colors. No podía faltar en este arco la alusión al l':rnp<:rador como d<:fensor de la 
IgIi:siii, por ello en el Gontón estal,a escrito con letras doradas: Corolo Quinto 
l¿ornnnururn Imp<:rnlori, ?urcico, Aphricano, eeclesiae aniversae propugnutori 
urlhodoxo, ecclerin Maioricensú. 

La podwosii wi'radía sxerdotal de San I'rdro y Sari Uernardo Iwani¿> un 
arco mi <:1 portal del Mirador, que mostraba en el iiitcrior dos hornaiinas con las 
ligims dr los titiilares, y en la fachada otra inscripriiin alusiva al Emperador como 
n i :  dcfcnsor de la Iglesia CatSlica: Carolo Quinto Augusto, unico rc<:lcsiae 
Colholiror propugnatori, inviclissimo, diuorum I'elri el Bernnrdi sacerdotes 
Ihl~nrici. " 

I.'idm<:rtte, en este concurso d,: fiieraas vivas de la sociedad palrncsana de 
niwlia<l«s del siglo XVI iio podía faltar la aportación dcl poderoso ( k n i i a  dc los 
Miwüil<:ws, quc Iwa#iló su arco a la entrada dc la calle (1,: Saii Juan, según diseño 
<Ir (:abrid Smipol. IGiiitna del arco sr coloci> el angal tutelar dt:l citado grcmio. 

Para valorar la import.mcia dc loa citados arcos vamos a analizar separada- 
n t  cada iirin d i  las figuras contenidas en eslc n:p<:rlorio. S<:gúri v<:r<:nios, no 
todo fueron alusiones rnitológieas en estc programa renaecntista, corno obra aarac- 
terísiica del Renn<:iniicnto espaiiol se comtinan eii ella las tradiciones cllsicas con 
las cristianas y bíblicas. E1 estudio es de gran interCs por cuanlo nos revcla las 
ideas y ridtura de lns clases intelectuales y eclesiásticas de I'alrna a int:diadon del 
siglo XVI. 

A) El Emperador como personaje virtuoso. Una dr las tendencias del huma- 
nismo rmaceniista sc dirigij al resurgimiento dt: la aniigiiii virtus pero interprrtada 
a lma con sentido cristiano, como wa de suponer en el arco de la catedral, eii el 
que estaban represcritadas las siete Virtudes con la inscripción aclaraioria: 
Apprenhendent scptem mulieres ukum unum. 1.a imaginaciiin cristiana figuró a las 
Virtudes como mujcrcs jiw<:ni:s, casias, heroicas, ctc.; dado qiic la psiconiaqi~ia c s  

uno de los prin<:ipios h~idameiitalcs del cristiaiiisrno, se represciitó u las Virtudes 
ron li.rcii<:n<:ia, eti oposi<:ióri a los Vicios. Ihrante  los siglo XIV y XV se concrct; 
la rqmsmtacióri dv las Virtudes cii e1 níirricro dc sivtr: tn:s ieologales y <:miro 
r d i n ~ l s ,  sigrii<:rido lo prescrito en los libros de n i ~ r a l . ' ~  !.a conquista de la 

" Esta cofradía tuvo rapilla iw  la catedral desde 1393 y en 1430 (ur coiifirniada au 
hridrei6ri. I<sk  ihstiliicibn ri:ciliii> vdiosos legados para el inatiletiimiento <le los c16rigus pobres 
y erii<mioi. 

l 4  1.. hlalc:  I.lnri r<:li&ix du X I I l  s;e& ea I~iunre. I . i h  111, Puis  1958. E. Müle: 
L'ort rd;girmx di> lo fin di' i1foyen Ase en I 'rmce, 307-34,O. Paris 1969. 





virtud 1,ra el fin supremo del caballero <:ristiano, era natural que el Ii.mperador 
apareciera adornado por las Siete Virtudes. 

H )  El Emperador como nuevo lfircules. No podía Saltar en este repertorio la 
visión de Carlos V mas común en aquella &poca, por ello el arco de la Universidad 
presentaba las dos columnas con el letrero Plus Ultra, y Hércules estaba figurado 
cn el intradós de1 arco como personaje de gran estatura, arrojando lejos de si la 
clava y la piel de león, al mismo tiempo que señalaba con la mano al Ihnperador, 
que apareaía coii la inscripción: Hic verw lustmtor orbis. 

La vinculación de Hércules con España queda bien clara por cuanto algunas 
de sus (mipresas transcurrieron en la Península. Los cronistas del siglo XVI hacen 
variados coincntarioa sobre la presencia di: este héroe en Kiipaiia, corno I'loriin de 
Ocainpo, ~ I I C  publicó en 1543 su Crónico General, dedicando nada mcnos que tres 
capítulos a aclarar vxto. Ilércules entró por Cudis y allí IevantS las lamorsas 
rolumnas y luego sr dedicó a una amplia labor civilizadora de nucctra patria, por 
(:+o S,: 11. consi<lwó corno patrono de los rcyrs hislianos. Asi S<! vxplica qiic I.iiis 
illorliani cnvira tina rmyrew para el limprrador con 1.1 trma de su venida s Esl>aña 
1 , a r d : I a r  a (:<:rión, al qiic air;idii> el mott: Plus Ultra. Tal irntigcn no era 
n y;! u las wliiinnas dc Hércrilt:s apan:ccri <:ti inon<:das dv1 ritipcrador 
vspüñol Adriürio.' Ikta relación no era deseonwida al Iiunianista niallorquíii qiic 
id<:& el s r w ,  atii quc colocó Irenie a Ili.r<:iilcs u n  Iiornbn: con CI letrero Adrianus y 
la inscripci6n I'lus m hic ielluris obiuit. ISI sentido simbólico de este arco se 
completaba con dos figuras dc bulto que había sobre las Famosas columnas: la 
Pietas y la Portitudo a d  Coc,wrern clara alusión a las virtudes rs<:nciales del 
ICmlmador. 

C) Carlos V con Briareo y Argos. 1.a fuersa siempre vigilanti: d<:l Emperador 
lue cxaltada colocarido en el arco del Muelle dos pinturas alusivas. A un lado sc 
lib"iríi al gigante Briarew con muchas manos y diversidad de armas, mas numerosas 
Irnyias dc f u q o  qw: le salían del corailón; la irnapn encontraba su corroboración 
rn la inscripcWn: Centene manus mee et i p e e  in cmtns servient tibi. Asi Carlos V 
qwdaba comparado con este gigante dc la mitología griega, cuyo nombre ya 
sipilicaba ($1 fuerte o el temible, q u r  n: oponía hasta el misnio Júpit<x. 

Pero la liiorza había qu<: sabw dónde aplicarla. Por ello junto a Rriarro 
estaba Argus, que mostraba en la cara cien ojos con antorchas saliéndolc de dlos, 
con la inscripción aclaraioria: Et medi centurn oculi pervigiles erunt. Argos Sue 
llamado pnoplbs ,  V I  qiii: todo lo ve. Como dice la Sr;~s<: latina, de sus cien ojos, 
iiiarit~nía ahivrtos durante c:I weño la mitad, establi.i:imdo para elllo dos turnos de 

11. Aiigulo Ifiigue~:" ¡.a mitología y el artc espatiol di1 Rcnaeimieniu". Boletín de lo 
Hral  Academia de lo flistoria C X X X ,  121-129. M~drid 1952. 
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<:incumba en vigilia,'6 para aclarar la figura de Argos w puso a sir lado a lo, cuya 
custorlia le había sido cniorrieridada por Juno. 

1)) Representación de las Ilaleares. Para la figuración de Mallorca, además de 
las armas, se puso una reina arrodillada sobre un terreno montalioso y anie una 
<:iuiltid rodcada por i:I mar, quc tenía el Iclrero dc MAIORICA. l'arcce que con ello se 
ipiso signilicar a los sóbrliios mallorquiries quc vivían de las riquezas terrestres, en 
iorrio a la iridad clc l'altna, rnientras qu<: los r p :  vivían del mar estarían figiirados 
por tina reiiia que Ilevah un áncora y un del l ' i~ i . '~  1.2 solicitud de wtos servidores 
del I,:rriperador qui:daha expresada en esta insr:rip<:iGn Expectatc Rer  noster, salve, 
incolurnilntem rubditii luis procurans. 

En el arco de los tnercad<:res a iin lado del arcus .foederis, que estaba 
pintiido, se quiso ligurar ;i Mallorca simbólicümentc, corno titia rciria que llevaba un 
Crucilijo en la mano derecha y una palma de martirio <:n la iequiwda; con el 
letrcro de la Primo intentio, que tenia sobre la frente, se podía intwprciar el papel 
primordiid q w  para dla tuvo la dihsióri dc la f<: di Crislo, mi la quc algunos de 
sus Iiijos wkontrarori <:1 marlirio, corno llarrióri I.lull. I,it corrcsporidiciilr inscrip 
i c i h i  vt:nía ii aclarar cslo: li.iomphos idcirco reporlas muximor: quiu m(, eornilern 
hnhcs pro [id<! Chrisli ~riililans.' 

a i s l  de Mi:iiorca Ibim esinl>ixn f i g i r t r l as  iariil>iDn por swidiis miij<:ws 
arrodilladas y aiik ciudades rodeadas por e1 mar, <:un los lelrrros de MINOIUCA y 
I'X[JSOS, a i n  estaban cn el arco del Mu&. 1.a dos mujeres t:lwahan un 
vscudo coroiiado <:un una copa de miel y la inscripción Fauurn, lo que era 
pcrkctarnmte cxplicsbl<: por cuanto de la visera entraban y salían abcjas que 
estaban hacicrido rtiit:l. l,as alicjub. eran tina clara alusión a la dulzura del gohirrno 
del Emperador, ya que por w:r biicn gobernante usaba menos del i i ~ i j ó n  dt: la 
justicia que dc la niid dc la clcrncncia.' 

IC) Lar alusiones bíblicav. Dcspiiés de haber comparado a Carlos V con los 
héi.ot:s de la milologia greiorroinana, era obligado que eurgiwan los parangones 
bihlicou. Lo ciirioso <:S que éstos aparecieron en el arco de los niercad<:ri:s. Sr 

l 6  En el arco tic triunfo levaniadu en 1664 al Marqués de Mancera, en la ciudad de 
I'uebla (Méjico) tambiíxi aparrcib la figura de Argos. ahora r n c m a d o  por el obispo Rseobar. 
I'rüniiseo dc la Maar: Lo milulogio cYsieo en el arte colo#ii<il de Máxico 95-96. Mqieo 1968. 

l 7  ESIOS dus ~ imbolos  cxpresiln DI f e ~ l i w  lente o aom un atributo de la t:sperariaa y de 
la For lun~,  pcro no creo que aqui tengan ese sigpilic;i<l<i. 

No  parece prohd>lc que i I  letrero de la prima inieetio JC rcfieri: a i i i ~ i ,  de los fines 
niordrr qui: exponc Itiimuiido 1,iilio en su Libm de! iintencii>. Si ;>si lucra, Asta tieria una figura 
akgbriea de la inoi.ali<lad cristiana. Apadeeco Iüs ~iipxrneiaa qur a este prup¿,silo me han 
hecho Ir>s Ihiliht;is I(<lo. 1'. Olivcr y ini C&Q José Font y 'L'riaa. 

'"(:iiy d i  'l'ervareril: Altribuls ct syrnl>ol<.r don* lhrt profmw 1450-1600, p i g  l .  
(Xncbra 1958. S d m :  CI sirnbolisrno dc Ir s k j a  n trar& de la bislotia vits irn artículo dr W .  
I)corinn en la Reuiie bol@ d'or<:b<olopie et d'hisloire de lbrl X X V ,  109-131 (1<)56). 

1 . l  sinibolo dz las iilr:jaii ;iparr:<:eii con cl mismo significado i:ii el tíirriulo imperial q w  
lrv;ini6 la ciiidail dc México oi 1500. V. Crrvmtes dr Sdaear: M6xicn rii 1554 y Túniido 
lriil~wiol. Pags. 196. MEnico 1063. 



aprovechó el espacio de la arquivolta para representar una ciudad, con un ejército 
acampado ante ella y multitud de soldados. Se trataba, sin duda de Jerusalén, 
sitiada por el rey asirio Scnaqiicrib, a jiiigar por la inscripción: Ego per te 
pugnaba, Carole: que in caslris Senmcherib regis Assyorum percwsi centum 
octuafiinta quinqur millia; esto parecía indicar que también el L:mperador tendría la 
ayuda del ángel del señor que cxtcrminaría a los enemigos de la Ik4igióti Católica. 
S<: co~nplitaba el paisaje con un cielo decorado aori un brllisiino Sol y una 
Iwmosa I,una, unidos con la iriscripcióri: Slcnt Sol nt Luna donec u ickatur  gens 
lua de inimick t u k 2  

1 1  ~:ste concurso d<: scres violrntos no podía ialtar <:I forzudo San&, qut: 
estaba pintado como hoinhrc de biicna cstatiira, con la quijada de un  asno rri una 
mano y la Criia en la otra, mas esta inscripción <:n su vestido: Ego in muillo: tu 
a u k m  in signo Crucis percuties inimieos luos el delebis e ~ s . ~ '  No alcanzo a 
interpretar la presmiia de otro personaje bíblico, el proleta Balaam, montado cri 

tina burra cuando sr le almeció <:I ángel. Ihi cualquiw caso este iny<:dicnlr bíblico 
wi u n  <:onjiinto profariii y niitológico coritribizyc a definirnos mejor el <:ar;irter del 
Ilimacimicnlo capañol. 

1') Tres nlcfiorins. 1.a I'riidrniia, Ilprada como reina, w n  siis dos síniholos 
r:aracterístii:os, rl a sp jo  cri una mano y la scrpicnt~ ligada <:ri la otra. 4 , I a  ~ I N :  

raferirse aqui a una virtud drl goh:rnante, hace alusii>n a una viriud del gucirero, 
que no debe scr confiado si quiere vencer al enemigo. 'Tal figura S<: hallaba 
r:olocada a iin lado del arcus foeáeris dcl monumento Iwantado por los mercaderes. 

Si pan:& lógico que en este arco estuvieran las alegorías dc In Mercaturn y 
de h Navig-ntio. La priincra era una mujer con la cabcaa enpiniald;ida, que llevaba 
una nave en una mano y un libro dc contabilidad en la otra; rstaba sobre el mar, 

al que aludía h inscripción: Floridani me reddes. La Nauigatio <:m tanibibn mujer 
con un reloj sobrc la cabrsa, mientras que en una mano Ilwaba una brújula dc: 
navegar y en la otra el timón de un navío, que iba a toda vela sobrc el mar, sin 
armas defensivas. 1.0 ins<:ripcióii E t  me de inimicis tulare estaba clarameritc dirigida 
al Kmperador que iba camino de Argel, uno de los Iocos piráticos que daiiaban el 
comercio mallorquín. 1'11 tiempo adverso maloyó aquella expedici6n por cuyo éxito 
Mallorca hizo tantos votos. Argel continuó como centro de piratería hasta que en 
1.1 siglo XVIII un capitán mallorquín, el General Barceló, acabó con su poderío. 

A través de este breve capítulo del arte mallorquín del siglo XVI hcrnos 
podido ver como Mallorca recibió al limperador. I.ástiina que los deseos de los 
iiiallon~uincs no se vieran corrobrados por el éxito de la campaña emprendida por 
Carlos V, cirr:iinstancia que tanto bicn habría reportado a la isla. 

" JowE XO 
" N o  fue frceuente la ieonopfia de San& en el siglo X V I ,  también lo he hallado en 

unas pinturas murales rriiaontistas de la Caw Costeras, en Miramkl (Teriiel). 

Nota: hgideeeo al Dr. Jc& Gareia Paator la revisión dc las trxtas latinos. 





Introducción 

I ' k i  villa s q i i >  1 Iiigar dc unas ülqiirrias moriscas, coii i l<w iiÚi:lws 
t t  <lil'arenciados: la igl<wi;i Iiarroquial y VI piilacio l .  1.2 VundariOn 
wgia si. sito¿> cn la <:oliti;i del I'irjol y So<: <:n.;i<:Wn di:l ri.y 1;iirn~ I I  dc 3d;illorca 
(1270-1111L), el a "sabio y noblc" qii<i i t i a  liar11011 l i l i i l l  <:n sii 

admirahli: Blanquwiin. I':l palacio s<, ieririin& eii 1309, ;11 l i i i  di: su aci:idtmlad<, 
rciiiado, i:n 1:I ciial cnipcearori a <:oiistriiirsc los <:astillos d i  Ilcllver, I'ulleiisa, 
Santucri y Al&, y los i,alacii~s dt: la Alriiiidain:i, i C l ; i n ~ w r  y Siiiw. Sii Iiijo 
Saiicho, q i ~ :  Ii. sucrdii> <:n 1.31 I, ~uiiiiriiló wtas oliras. 

A partir dt: 1399, 1.1 n:y Rlartíii I<I Hurnario <:<:di6 su r<:siricii<:iü viilldemosiria 
a la Ortlim di: los Cariujus, i:orwirtiCridr>sc cl i i t i w o  convcntu vn c:<:titro projiulsor 
dc la vida dc Valldwnosa.' A lo largo de los siglos el ~>alrirtionii, a r l i s t i i :~  se I'iic 

decantando an torno a la Cartuja, qi ic  conti> c o n  la [,rutccciÓri de 1s rioLIwa 
mallorquina. 

ICI o t ro  n í d c o  nioriumimtal d ~ l  I,ii<:blo &i loririado por la iglrsia parroqiiial 
y c:I oratorio de Sanca Catalina 'l'kioiiiis, siviido ts tc  <:I Iiigar doridi: nmi6 la :i;tlila 
iriallorqiiiiia. I':l I,i.iinilivo crnicnterio pan.uquinl i:sluvo e n  e! hgnr  qire ocupa hoy 
1;t plasa d<, la i$r.sia, a dorrde convwgian los cüinirios d<. las pai-tcs aIIi y bujii <lo1 
Inichl~r y <:I quc 1lt:vs a I ) C , ~ ~ .  So coiiipleta este ;i<:m70 trioriittiwrilal curi i:I c<lilir:i<, 
ih:l Ayuirtarrii<:ritr>, rw:dil'i<:ado <:n 1606, y <:I tiiimildr cdil'ivio dc la crnit;i ds  In 
Sarilisirna 'l'rini<lad, q i w  guarda caturw limizos dcl Vía Crucis, o h ~ ~  dc: I 'r~y hlaniicl 
Iiayi.ri, i:uii;irlo dvl iluslrc pititor aragoiiL Francisco (:oyi<. 



Arquitectiira: planificación de la Cartuja. 

I,:1 iIi:sco <le crear aqui un  inunasterio partio de unos monjes mallorquines de 
la r:artui:i valenciana dr  I'ortzi Coeli, que solicilaron del rey Don Martin que 1i:s 
cimi:cdivr;i t:I palacio de Valldelnosa para fundar un convento dc su ordcn. Corno 
tantos principcs di: f h : s  de la l < h d  Media, el rey dc Aragón era protector de los 
c;iriiijr,s, asi qit<: acogib la idea con bwiepkcito y cii 1,398 i:iivió dos comisarios, 
los 1'1'. licn:iigiier de Caiiips y Nicolis Hizbert, que inspc:cciori;irun i:1 palacio y lo 
1 1  siisceptiblr de tr;msforriiacii>n cn convento, c a p i  de dar cabida a cinco 
irüilm y dos legos coino miriiino. 

1.a gestión 1Lc r.ipi<la, y en 15 dc junio de 1399 S produjo la donación del 
palacio real a 1 iiiori;rsicrio cartujo de J ~ s ú s  dc Naaaret. I)e acucrdo con la 
kazdonnaciSn c:I'<:ctu;ida, la clrwl quedó convertida en refectorio; la iglesia ocupó 
el Iiigtr de la cocina; la plam del palacio S<: crripleó como <:emt:ntcrio, y a su 
üIr<:dcdor st: IIic <:~mbtruywdo ,:I cla~~stro mayor. 

1.a vida d<:l <:oiiv<:tito a: i;teilitó por iiiia swic dc privilegios y donaciones qur 
s<. rviii:ri~ri por vxiciiso vn  la Miscelónsa I'aseual, del An:hivo llistórico de I\lallorca. 
la i$ i a  iirja fue <:orisagrada i.ti 1 . M .  y sibmi<:riilo el inod<:lo vig:tite en la isla y 
la ir;i<li<:ional Iiun~ildild mrtiija s<: Iiiao d<: una navc, con cirro tramos, cubierta con 
I>óvi:da 1 crucería c r i  sus cinco trwiios, ya que conocernos los blasiinvs qiic 
drcoralmn las claves y qiit: <:orr<:spondiari a las faiiiilias S i i rd i ,  I>aacallar, Nicolsu y 
I'achti, mas la el+ del liccclionio cri <:I presbiterio. 

1.as obras se sucedieron en la cartuja valldem<isiiia a lo largo dlos siglos XVl 
y XVII. 1)iirunte el priorato del P. Oliver (1505-1526), tic empezó a cerrar el 
claiistro < I d  i.erncntiriu y ü<: realizó la mitad dcl claustro de Santa Maria,' quc fue 
contini~atlo <:n 1600 realiiaii<lo en CI cinco eddas nuevas, todavía subsistentes en la 
pata, nieriilional; cn 1639 se aiiadicruii cuatro mas, viniendo a trrminarse la última 
en 1664, la quc esta junto a la torre dcl mirador. l'anibien se rcalizó de riucva 
planta V I  i.apítulo y se <:omlilet6 c:I conjunto con nuevos anexos, según refiere 

I~~mtualineiite Antonio L l o r ~ n s . ~  1.3 piesa derioniinada "Infierno" (destinada a 
a lbr rpr  las inujrrt,s p~riei i t t~s de los religiosos) fue realizada en 1676, juntamente 
con sri iapilla. 

I)r todo csto sr dciiiice que la Cartuja se ariipliaba sin orden y cl conjunto 
rt:si~ltalm inn<lc<:iiado e insiifirierit<:; ello se cxplica <:ti partr por los incoiiwnicntes 
q Iliu;iba ronsigi> la trarislorniacii>n dcl Real Palacio rrt convcnto cartujo. I'or 
esto v r i  la visita dcl I'adre (;twwal de 1701 cstc recomciidi> que S<: hiciera una 
iwwa Gbrica. Solo <:l aRo de 1712, si: puso en mar<:lia rstn rei:omeridación del 

Otra dc las ihras del P. Oliver fue la eoiistniceión de la enre parroquisl dc plata 
dorada, rralizadü eti Valiridr. Ksts obra I>sreee halhrse hoy en la parroquia palmesans <Ir l a  
Wnia  (:riia, ya que. romo se sabr. FSLP i+a estuvo \~ inc~Iada  al convento de Valldemosa. 

.h. I.li>ri:m: K m 1  üir lujo  de Irriis Noareno de Volldemoso cap. 11. Palma 1929. 









visit;idor, ciiando era prior el 1'. I.'rancixco Vidal, que encargó la <:i>iiSc<:ció~i de los 
planos a un niaestro valenciano, cuyo nombre desionocetrios; este autor anóniino 
visitó la cartuja barcelonesa de Montalcgre cn compañía dcl inxstro dr: obras I'r. 
k b e l  l'ornáa, que cstaba miargado de las ~anstnicciorres en Valldernosa; por 
e n c q o  del prior citado hicieron un dibujo de la mencionada cartuja catalnna, lo 
que cxpli<:a la cstrriba relación que hay ciitrc el proyecto dieciocliesco de la d<: 
Val1driiioa;i y la d,: Montalegre. Este nuevo plano fue aprobado por el 1'. Antonio 
de MontgdCi>nd, G<:iieral dc la Cartuja, en 22 dc Ah i l  de 1718. Tan vasta u l m  
resiiltalia muy costosa y de 1718 a 1750 las obras progrisaron con Iwititud. I':llu 
<:npli<:a qiw ,:ti 1737 la cwriirnidad pidimi al arquitecto Lorenso de Solis un plan 
mas rediirido. I'wo no liw a<:eptado y en L739 sr him otro, qiir dieron por humo 
los arquiiwtos Schastiin Saiis y Jacinto Cocehi, que lo rwisarori en 1803. .Aun 
intiwino otro anpitecto. Juan dc A que <:n 1751. ixaniiiW c.1 replanteo di. 
la iglesia. h. las obras rc;iliaadas < : v i  la primera mitad del siglo XVlII <:;ilir dcstncar 
la tariiiüciü, <:ti 1723. 

I,:I plano mas grandioso proyectado del siglo XVllI todavía s r  coiiswva c r i  

iina <:idda de 1st Cartiija. 'San iritercsant<: obra S<: Iiidla iiidita y iiwr<:cc una 
revaloraci0n pesi a quv no S<: Ilwb a cabo. Para eompri.nder nit,,j«r sii  iiiicrks i. 

iiriportan<,ia hemos dt: Iiactx iina n:visiím l i s i a  dt. las plariiSii,a<:ioii<:t. i.«nv<:i,- 

tuales, solo üsi podrmios conqirendcr su gíxiesis. 
Iüs órdrrics <:onv<:ntiialw fundadas cn la I'dad Mcdia son deudoras drl ixpiritii 

berit:dictitio, tal es el caso de los car t~~jos ,  fundados por Saii I h n u  en 10114 para 
la profesión de una vida ntistcni cn tiras dc u n  idcal <:r>rit~:riil,l;itivo. Itl ini>nacat<i 
~rii:<lii.vül cs dwdor cn gran r de San B n i  quc no en vaiio ha sido 
considrrado como uno de los padres dc l o a  No i:s mi I,roliósito analizar i i I  

Icgado cspiritu;il de este gran espíriiii < I d  siglo VI, pero si wnsidrrar sii itrilwrtati- 
cia cii lo qu<: wspccta a la ordi:naci&ri <1c n n  vasto conjiinio ;~rquit<:<:tími<.» vorno 
lu i:s un irionsrterio rnediwal. San Bmito, titn ri1vtii:uloso rii I;i sisti:inatizai:iÍm de 
la vida conv<.ntual, no dcjj, sin cnibargo, unas ordmariaas ;irquiteetóiiii:as, p r o  S<: 
s u l ~ m c  qut: sudlundaciones en el campo obedecían a u n  plan determinado. 
P«ili.irios <li:cir que existc <:I principio general de un ,muro que encierra todo lo 
ii~:ccsürio para la vida <Iv la n n i l d .  ICl núcleo rstaba ionstiii~iilo por el 
oriitorio o <::ildla, el ri:fc<:torio, la i:ociria y uno varios doririiiwii,~; cito si. 
o~ w i i  una swic de dqi<:ndi:n<:ias tali.si:o,rio la casa de nuvicios, un 
I s i t l  tina hospsdcria, la d<:speiiu, la ropcrki. la zapatería, Iü I,aiiadcria, el 
~iwlirio, los talliires, establos, ~ t c . ~  Ya hcniob ¡lidio que San Hciiito no dejó 
ningún i:sqiietna arquitcciónico, pero la Iectiira dc sus cseriios da a entender quc el 
inonastrrio ordenado por él si tenia es;i ser¡<. ik rlernentou. 

Saii Iicnilo: Sti uido y r u  regio, 82. 1X H \ C  ¡Madrid 105.1 Sota.; ilr C.\¡. I.oionibas 
Y ulros. 



La supuesta planificación bi:nedicliriü di" la pautn para la remodelación del 
co~ijuiito niona<:al de San í;all, en el siglo IX, cuyo centro de cornposi<:i&n fue el 
claiistro denominado parniso. "En el plano dc San Gall hay un fucrte acento axial: 
i:iitrada-igl<:aia-capilla del noviciado, mientras quc cl conjunto claustral queda al lado 
siir dc este ejr (probabloricntc por rasones cliniilicas lo<:ales) cornpucslo dc hes  
Iilogucs pperl><:iidicularrnc~~te disl,iiestos: doriniiorios al este, refectorio al sur, can- 
tina $11 orutc. I!nfios y cocina qiicdan en las esqiiinas mas dcjadas dc la iglesia. 
Kot;triii>s ausencia dc d a  capitiilar. Noviciado j. resid<mcia de los inoiijes viejos 
(coii aricxos scwicios 1iospital.vius) son &siiu<:stos cada uno en i'orma dc p q u e ñ o  
i.iniv~ritu a bs dos lados de la capilla ya nicricionadn. La rcsideiicia del Abad cstá 
cn <:ticrpo s cp radu .  Ikciteia, !i<ispedaje pc; viajeros y dciiartaiiicnto para ofrecer 
liiwsnrri(uhic:atlo cerca d<: la intradn) son evideii;:i;is do las aitividadzs y conliicto 
<:on cl iiiunrlo exterior. El resio lo curistitityeri i.<:cintos o cdilicios dixtinados si la 
iigrirult~ira, cría e industria pr;:  susterito dc ¡a <:orn~rnida<i".~ Ikjainos al rnargeii Lis 
iu>v<d;iil<,s q t ~ :  cornlmta c:I rnod<:I<> d<: iglesia ,!c. San (;al!, pucsto qu<: lo quc ~ios 
iiilcriwi <.S la plilnilicaiilo d<: 1111 conjunto arquit~~iSni<:<>i  

1.a piiiiwa gran r<:alie;iciiri pr;icti<:a s ih r r :  cl rrquema di. San (;al1 seria la 
c;is;i i d n :  de (:lutiy, ariipliada a 10 largo de los siglos X y X1. 1,"s cartujos, dosde 
i:I siglo XI1, darían nuevas vcrsiijrias de este <:sqilerna monástico, y ahora si 
podctiios 1i;ililar dc i i i ia ord<:naiiiiii iiioniirn<:iit;il por el géricro mpecial de vida qu<: 
Ilwa V I  cartujo, muy diferente del de otras órdmcs regularcs. Los localcs di. uso 
corniiii se rcdiicen a una iglesia hiiiniida, relcctorio, d a  capitular, y un p q u e ñ o  
<:laimiro; ad<!rnás rxiste i i t i  claustro grande doiiile cstan las celdas d<i cada uno de 
los ~dig iosos  quc son ~ o i n o  casitas de dos plantas: eti <:1 cntrcsuclo <:siQ el tallcr, 
coii iinn vriitanilla por donde recibc la comida, y una puerta que lleva u un  
jardiiicillo cerrado, que el rnonje cultiva a su gusto; C I  piso superior wiiticrie el 
dormitorio, un  oratorio y la biblioteca.‘ ((:i>nio <:ti San (;;iII, tatribikn <:I <:etiii:ntcrio 
wtá <li:nLr<> dcl recinto rnoriástico. S,: conipleta ~ : o n  la casa de novicios, que swlc 
svr otro claustro incnor, más Lwdegas, hoslwdi:ria cte. 

Por Iü rt:lacióii quc existr eriire las c a r t j a s  de Valldeinosa y Moritalagr<:, 
vartios a corncnt;ir <:Sta iiltiina brcwnientc. 1 1  lugar A: Montalrgrc, a dos Icgiias <Ir 
lhi-i:cloiiii, Iiit: ailqiiirido <u 14,15 por los cartujos di. Val de I'aradis, y su constriii:- 

. . 
: m  S v i  I'avortxidü por Sray Juan de NW, valido de Alkmso V y niiiicio 
ap<&lico d d  I1;ipa Nii:olQs V; pronto criipi-mron las obras de tal rriatiwa q w  mi 

1 - K I  cstübaii riiiiy av;itiaadas y tmninüdas <:H I44II. "'l'odo C I  art<, arquitri:tórii<:o 
di. la <:arliija de Montal iqr  is st~ii:illo, pero digio de estiidiu. (:«nacido rl artr 
@ t i w  i.ataliin, tan swcru de líiicas, sr nota qire no i : ~  c1 de esta uirtuja. I'or t:llo, 

I..hl. Z;nvisa: Yrudirión curopea <:n los runvetilus mcxiemus drl siglo XVI". Ruklin 
d d  (.'miro dr l r ~ v r s t i ~ c i o n e s  I l ~ t ó r i u i s  y Estilicor n'J 1 1  pp. 92-93. Caracas 1969. 

"t. Oiirsel: I<uo<otion rlr lo clir~tieriri; ronwiw. 178. 



y por <:I <:1 dominio dc la terracota, I,u<:d<: conji:tiiwrsi: si no as obra de italianos 
enviados por Alfonso V a su valido y ainigo fray Juan de N<:+ según ha apuntado 
algún a ~ t o r " . ~  I.anip&rí:z hizo notar que las wqii<:rit:s ddclaiistro soii una tra- 
duecióri de las del ala vieja de Poblei. 

t ia  q-idado pimdiente !o rcl'i:i.<:zii<, ;i I;i cj<:i:iicii>n de I;i iglrsia riiiwa, cuyos 
planos lmnos visto qua tuvieron varias altcrniitivau im el siglo XVIII. La docurncri- 
tación de la Cartuja &<:e poco al r<:specto, p r o  !a ~:ur~.as~,ondi:ii<.in di: Jovellanos 
(Obrns I!, 6 ,  por midio dí: sii s<:crct;irio Manirel Martiiicz Marina, viime a dar 
lua sobrr este punto. La primerti <:arta 1:s una <:orist<~slai:iíh U I   idre re h n o  d<: 
Moiilemar, qtrc h a l h  soli<:ita(l« C I  jiii<:ii> dc J»v<~llaiius sobri: lus dibujos dcl pl;iiio 
y alaiido del o y hiiiispii:io; cl ir~t<:lwttial aiituriano i.es:roridc qiic Ic seria 
dificil "hrinar  i ir i  dibujo <:xpr<:sivo 1 la a í tantas ~ i w c s  cxplici, c r i  sus 

i~onvcrsacioiws", y sugiriS ol <:onc<:lito rli :  i in rxlwrto, q w  era L'xu.<:csxi<> p r a  la 
cji~<:iición de  las bóvedas, de la cúl,ula y dcl ornato interior d,: la iglcsia". Ya 
sübciiios I , U < : S I : < ~ I O  S<: en~:ontral)a la i+ia ü rwdiados del ario dc 1802. Por v a i  

misma carta nos eritcrarnos que S': sugiriii la iwiid:t di.1 aríluitw:to Juan Martiriei. 
Mtiritio, Iiwriiiiiio del secretario dc JovrlIaiios y <liscíl,iilo di. Mariiwl M;iriiii Itodri- 
pez. 

1'w una scgiirida carta, i'<:cl>ada eii Lo <le Agosto <1c 1110'2, y dirigida :II 
&m> padr<: Bruno, parece que la coriiuriidail accpta I;i s i i~:wti& dc la wr t a  
aiileiior, p r o  do r i i i i ~o  insiste a Jovcllanos de qu<: Ionnv jiii<.io sobw los dibujos 
h<:<:lios por un p d r c  capuchino de Palma sobrc el pórli<.o. 'Tal i.orrio Iiori quadado 
las cosas parece que nunca vino cl arquitecto Juan Mxiiriix h1;ii-iii;i, y sola,nvri!e sc 

timniiiii la iglcsia, que decoró poco dcspiiés Fray Matiiicl Iiaycn. 1;1 I,a&c caprir:liino 
al i1uc se dudt: ni, debe scr otro qiii. I'rüy Clipicl rlc I ' ikt.  I':l d<,bii> dt. t<:riniri;ir 
la igl<,sia de la Cnrlirja. 

'Triste ha sido la Iiistoria dt: la rartiija valldiiiiusiria cri los ticnipos ~iiodcriiiis 
ya qw: no S<: pudo llevar a cabo V I  vasto I i l i i r>  dt:l siglo XVlll y posteriorrn<:ritr 
sufrió las d<:sventiiras d': la Des;iniortiaacióii de M<:ni!is;il~al. Hoy qucda ~ d i i c i d a  :iI 

d a r  ocupado por la Casa Sureda y edificaciones coinerciales de la actual Plaza di: 
la (:;irtuja, quí: sn l r s  Fiic (4  crnienterio conventual. I i r r  un costado de! Claustro di: 
los Mirlos S<: <:orisiriiyeroii <:n el siglo XVlII  diez celdas, qiie han sufrido trarisfor- 
iri;ii:ioncs, y qui: hoy slli<:rgaii retablos, lienzos, imágenes, libros y objrtos rnuwa- 
hlm iIc pro<:dcni:ia diversa, mas los rrcuerdos dc la liarrja runiántic;i d<: Cliopiii y 
Cw~rge  Snnd, qiie han <:stiinulado al tiirisno inteniarional al punto de srr <.stv iiiio 

dc los Iiigarcs más visitados. 

' N o  sr cilii al autur dc esla idea. V .  I.;iinpCrez g Ihxnea: Ilisloria de lo orquitectim 
cristinmi espfiolu <,ii In Edad Medio. II1. 4 2 - : l .  Ihdrid 19:iO. 



Fi legado pictórico 

I,:l p~tritrioiiio pictórico d<: la Cartitj;~ w: Iiic i:nriqiieciendo desdc el siglo XVI al 
XIX. l.i>i; iiiicios no lueron brillantes ya que el retablo niayor primitivo tiwo dos 
tablas con las figuras de San Juan y San lliigo, <:tiya Eeclia y i:stilo dcsconoeeinos. 
I':ste wtiil,lo scría sustituido en 1517 por irno nuevo que costó 400 librns y que 
iwneinor;ili;i la fundaiibn de este convento por doria<:iÓri del Rey Martín lil 
Iluinario. I.:sta obra rcnacentista Eue proinuvida por cl P. Oliver, al que a: quicrc 
i<lrritilii,;ir <:on el rnonje al q u i  cl Salvador entrega la regla cartuja. I':sta romposi- 
. . 

M ,  tan italiariiaada, nos prescrita c r i  el cj<: d<: simetría a la Virgcri entrunii.iida 
coii n l  Niño rcaihierido V I  lionienaje dcl citado Rey; a sus I;idos :iparecen clérigos, 
itiorijcs cartiijou y caballcr<is, qiie se Iian distinguido por las donaciones al coiiwtito 
y que l>o<l<mos i t i a  por las inseripi:ionrs: (:ahri<:l C;ist:lliiü, Pablo OIi:za, 
I$orri:sá (hvaller y 1 ' 1 ,  rnas las señoras ,lnindL:s y 1)ardés. Iln árigrl, en 1st 1wte  
siil~<:rior, invita a la prnrtica d<: In liniosna prcsintand<i u n  texto &: San Liicas, XI, 
4 :  I h l c  elaarnosyrrarn, e t  scer oriiriin ,nimda sunt uobis. Ai:tii;ilmcnte esla obra 
del giritiw 1 Vcrraiido no w: ciicricritr;i c n  la Cartuja sino t:ii cI Aliisw rlc 
M;illor<:a." 

I':l 1 4  i t i  &:I siglo SVll lo pcrsonilicii I"r;iy Jo;iqiiin Siiricoiii ,  

r~;i<:ido cn  la vill;i de (:orniidrlla ('l'arrügona) rn I O  dc padrcs arid;iliiiw y 
rat:ilancs. m sii padrc, Iliimado Jiiati, que era pintor, ;~~irc:dió cste i .  [,as 

obras ilr su jiivcntiid fueron icrrias riiitol6gicos, de biicna cornposi<:ión y <:olor 
1,rillaritc; di: csta &poca es sii cuadro de "La batalla dv los wntaiiros", q w  figur6 
v i r  la col<:<:i:i&i niallorquina di4 (:iirdcnal 1)i:spuig y m 1925 vstaha vti la dit I M a  
I)olor<:s Trupls. '  

l.;, vocucibii rcliposa di. vate pintor le Ilivb ;i 13. <.;irtuja <lo S d i  l)ci el año 
l O 0  r n  la qui. i n p 4  cri <:alid;id dc I c p  IKcaliz6 allí piiitiiras para la ulü 
i r  y Iwgu I,asi; a la dc l t l  wy;i a l  del Sagrario decoro w i i  

orlio viiqdros con t u n a  de la Saqada l i t a  y < I d  Saritisitno Sacrarnt:iitu. 
Kiiwaitiente rcF<:s6 ;a la cartuja dt: Scala Ilci en la que pintó casi cuarenta liemos. 

I'arcce que el prior Jairnr Cases sv <lió cuenta del ta lmto Iiictórieo del lego 
wi-tiijo y p<~i.*> q w  Ii. scria rniiy priwi~rliosa una cslimcia <m 13<>111a para cornplrtar . . 
s i l  loriii:ii~ií>ii. I,:ii« Ii. di6 a Vray Jiini .oi; i  "iiiia vasta ioiiciyrio, i una natiiralitst i 
wrwri . io  e n  la Lmna, ~ L N :  a~ l rn i~ ivcn ,  lo niclvin qiic la srua lni:iiriditat i atrc- 
i n . ' "  I,;I año  d<, IO71j sc m<:oiiirab;i t.ri Il1;illorca y se I i :  <w:aq$ dc decorar 
I;i i i  a. c:wc quc: V I L  SI vmida inttvvi<i,> V I  prior 1)ioriisio Vcrdagiirr, que, 
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halia sido pruciirador de la de hloritalegrc y por tanto c<iriocía la ubra ile .liin<.osa 

crl :~qudla  casa, 
Sii t;ir<:a i:ri a j I o i  coniprci,diA la dr  pintar q u i i m  c~iarlros 

B~andcs relcridos n los iriistcrios dcl Ibsario,  <le los q11c S<: Imn perdido c1 
Nacirriimto, La Ador;ición de los Itcycs Magos y la Cxcil'ixiSii, piicstu qiic 10s 
pinih mbw las [iarcdcs l la iglrsia vicja, dcsapaxcicrori ,:iiaridii :iqiii.lln fuc 
dci.rildii. ' ' Los <loi:i: cuadros ristarit<:s Iiieroii de la (:<:i:;i a la Rlacii, s < p ' ~ n  rclicre 
I:urii> Kul~s ,  Iiasia que a principios de este siglo voivicron a la (::irtiija. 'rambié,, 
Iwgrwirori tina %~it;i  ( h a  y un San Ilruno, aunqiic estos í~ltirrios si. jisrngaii solo (1,: I;i 

escida da Juncos:i. 1,as piniuras existentes s<:tiialnieiiic en los muros dc I:i iglrsia 
aoii las sigiiicnies: I'rcsentación dcl Niño Jcsiis eri l ' n  l i s  t e  los 
1)ixtores dc la I q ,  la Ora<:i¿m de Jcsús eri el Lliierto, la I'lagi:laci¿m, lii (:oronación 
dc I';spinas. la Subida al Monte (:;ilvüriu, Lo Tratisfigirra<:ión, La I~vni~rr<:ccihri, 1'1 
I)t:si:cii<liinieiito a 10s Inlierr~os, tia Vmida del I,;siiíritu Santu, 1.a .Asunción <I<: 
Niicsira Se.nora y 1.a (:orona<:ihn di. laVirgen; pracisarrivnte <:alre <Iw~ac:;ir t:st<: 
ítliimo por SII 1 ~ o ~ n ~ ~ o s i c i < i n  y C X C C I I : I I L ~  calidad. 1.0s iitiidos lii.nios iriidcn 
;il~<>ximarl;irnrnt<~ 2.80 por 1,70. 

1 L i n o  e i t r i o  a tcsoro di: la Grl i i ja  <Ir \f;dlilrniw;i lo rc;iliaA 
Fray hlaiiucl Haycii, ciiilado dcl grriial Goya como antirs Iii.iiios di,:li<,. I'arcce ~ I I C  

nació cn Zanigoaa icn i '710,  en el aeno de tina farniliü drdicad;t al aric Iiict;xicu, I« 
que expli<:arí;l sir buen hacer en cstr campo asi coino sii pasü.iiiosa Iiihilid;id. A los 
18 ;iiios figura niatrii:iilado en la Acadrmia d,: San I'rrnwidu dc Rliidrid. A cmsn 
de unos trabajos <:ti la cartuja osrense de I"uerites, qucdb tan viv;imi:iitv iniprcaio- 
r i a h  de la vida conventual que se decidió a tomar ol I i ó l h .  

La venida de Proy M a n d  Uayeu a Mallorca iio cstá tiri,ris;ida do<.iim<:ii- 
talnicnte, y no pnreic ser cierto que viniera en 1800 wrno  s<: vicric alirmnndo; 
p r e c c  mtar mas m lo cicrto la hipótesiii de I'uriii Kolix quc {ijij;i sii Ilcgadii e r i  

180.3. Esta suposición la manticna tariibiím Pardo (;an;ilis, con baso <:ri la correspon- 
clrncia dc Jovcllanos y I'roy Maniicl, quc pone entre c1 5 <1c Mayo (1,: 1802 y el 2 
dc Julio de 1807.' 

t i a s  a csta relación con Jovcllanos, la obra de Baycu, al Iiarewr, fue 
<:riii<:ada por un hombre de gusto dcpiirado antes de realizarla ya qiie rl iliistri 
prisioiwro dr: I3ellwr recibió algiinus de los bocetos r p c  rl pintor iartujo prqmralia 
para los ircsws <le las bóvciiiic. La amistad qiic los unía no fui: ohst:ii:ulo para q t ~ :  
.lovcll:inos IC atnonesLara CII SUS f a l l ~ s ;  con Ireruenciii exclamaba ;isonibrado el 
iliislrt. t i  astiiriauo al w r  los boc<:tos: "Si c < > r ~ i ~ n d o  hacv esto, ;qiii. no 

Iiai-in con i i t i  Imro l meditaci¿>ri y calina! ". Nuniarusas veces le mliortA al 

" A .  1,lorms: (lb. cit. 5:l. V .  Fiiñ" Kobs: Ob. cit. 13. 
l 2  1:. h d u  Caiialis: "l:ray hlariurl l lryeu y Jovellwus". mi Idros t;.~r<:iicos nL> 96 pag. 

:3111. bladcid 1966. 



trabajo seriv y rncditado y 1,: rogl encarecidamente "que al empefiarse e n  obras 
grnridcs por su dignidad y su objeto, ponga todo el tiempo y todo el cuidado que 
i4a i  requieran, y nunca Ic duela en deteiicrse cii cosas que los inteligentes han de 
ver, cxaminar y juzgar por 4:cpaiio de rnuclios siglos"." 

Los frescos dc Bayw en la Cartuja de Valldemosa abarcan 1s decoración de 
las LJiedas, chpulas y braeos del crucrro. Empezando por los pies el primcr tramo 
prescrita iina csceria a p a i ~ r l a  sobre "El Nacimiento dc la Virgii", con figuras 
olwlentas, IIcrias d<: vigor barroco, pero la cotii~iosi<:ilri carece de la perspectiva 
adei:rtada y rwiilta demasiado equilibrada; desiiitonaii un poco las dos criadas que 
asistwi a Santa Ana y San Joaquín. La rsccria siguimic ec la "l'rrsentnción de la 
Virgcii <:n el 'Si:inplo", dt: la que Jov<:llanos critic6 que sc hubiese pintado a Santa 
Ana corno iíii vejestorio, pero lo p<:m es que está I ~ c h u  a t rup~l ladarnc~~te ,  con un  
dilnijo latncnt;tble. Ikta coinposicióii es dt. proporciones re<:iangiilarcs verticales y 
aprov<:<:lia 1st txalera para darnos unos esioraos y rsttidios de profundidad tipica- 
iriciitt. Imrrows, aunque no pocos de sus eCwtos s i  d d x n  a sin inspiración en 
I'uviiti.5 vt:ri<xianas. 

I1oi:o ldiz c * ~ i i v o  liaycii eti los dos li.<:si:ox s ip i tmt i :~ ,  pues S<. ap r tU  de las 
fimnuliii dc los Irwqiiislas v,:nrciaiios y sus coiripusicii>ni~s <:arc<:<.ti do la pcrspwliva 
y <Ir los fondos propios iIc este tipo di: pinliira. I':n los "l)rsposonoti" puso una 
~si:;ilinata de pocas gradas, aiinquc grande, la r:ual no  dcja t:scenario para los 
1>t:monaje~ &tos carcwn de: firineaa y la actitud dr la V i rpn  ya Ic pareció a 
Jovellarios poco decorosa; tarnpoco estuvo fd i s  en  el fondo ya que en lugar de 
p<n~t:r un rompirntc de gloria, lo sustituyó por iinos cortiliajes sin apenas mtudio. 
Composiciiui de proporcioiw8 reciangnlares verticales es la del '"Srinsito de la 
Virpi.ri", <!u<: i:orrespondr al tramo cuarto; para conseguir Iii profundidad nueva- 
mrinic rewrre al truco de la exaliiiata en la quc nos sitúa dos aplstoles cri 
v i i  cscorso; encima dc  cslc wcenario esta el Irclio dc la Virgen con los 
ApÍistolcs r n  torno, lorniando un conjunto teairal. I'alla llayeu cii los inteiiios dr  
dar profundidad al fondo y como en el anterior a d t :  al i:xpedi<:nte de los 
coriinajcs; parwi: adivinarse en alginos trosos la inspiración de u n  Rafael barro- 
quizado. I'iw: a los aciwtos de dihujo, falla la disposiciln de los elerneniol; y el 
mibivriti gciicral d<:l fresco. 

I,:l mayor intt:rCs s<. conrrntra cri cl conjunto dcl <:ru<:cr<i, especialnicritr dr  la 
<:iilml;i, wlirc Iwchinss, decoradas con las figuras biblicas dc 15stcr, J a d ,  I)i.bora y 
litdit. I,:I wujiiriio icori<,gril'i<:o si. <:ompl~t;i  coii l;is n.prrsi.ntnciuti<.s i1vI crucrro, 
t . ~ . .  .i ( b  huu . las virtudw tct~logillcs y <:ordinalcs, wtas Mltiriizis 1it:ni:n xirv < x i ~ l i l r i c u  y 
<ir.-tiic;in i:ri un ivimarq:lc coricliiforrni.; rralisadas cn ocrc dan la impwsi&i d,: estar 
toni;irl:w ,lc un ~vprr lor io  i<:otiopiSico. 

I':ini 13 ~Iisl~miriSn d r  "1.a (;loria", en la ciil,iila, 1i;iracv qu<i tiwo mi cuenta 
In olim similar dc Piiloiriino, r e a l i d a  uu siglo arilcs cii la C;qdl;i de. lii Virgvri iIv 

" (;.\l. Jovrllani>s: Obras 11, 157. liihliotrer de Aiitorcs Iiliaiiolrr. Madrid 1952. 



los I)<wmparados, dt: Valen&. Parecida es la forma dc dispoucr los circulas 
concéntricos de nubes con árigcles, apóstoles y santos; i:n amlias se exalta a la 
Saritkima Trinidad y a la Virgen que aparece como mediadora u:r<:ii del Hijo. 1'3 
carácicr mallorquín del conjunto viencn a darlo las figuras do Raimundo Lulio y 
d i  Santa Catalina Tliomás. 

"La Asunción", es <:I tcina del tramo del presbiterio, sin duda la mas lograda 
dr: c i~antas hizo Uiiyeii, tanto por el w l o r  corno por el dibujo; cxcrlentc la 
disposicióri de la Virgm y del arigcl irifaior, quc nos rccuerda dc nuevo a 
I'alotniiio. I l  muro dc la cabecera pr<:serita dos escenas: el Salvador y los niños y 
otra tal vva alusiva a la Eutiilaaión ctirtujana. Sc completa la decoración d<:l 
pr<:sbiterio con los dos frescos laterales: " I I  castillo di: I':tnaiisN y "1.a~ tr is  Marias 
ante id sc1>111<:ro". Ac<:Tc~ d d  primero ya observó .lovellanos quc está biiiii cotiipu<:s- 
ti) y dibujado a p a r  de los d<:frctoti que se aprecian cii la figura dcl apústol qw 
hay dc pie. La oira escena no presenta artificio y solo busca los i:fcctr>s hami>c<is 
iiri <:I i:si:ori.o d<: las figuras dcl pinicr  tórmino; la f i p r ü  dcl ingl fiic cuna <Ir las 
i r &  ailrriiradiis por .Irw<:lla~ios. 

No Lcrtiiiiia iiqtií la obra dcl cartujo iiragoriis. ya qiio <:ti la crinita di: la 
Santisirtia Trinidad d<,jó catorir li<:iii.us de un Via Crucis, qiic, <:oiiio advirtió 
.lovellanos, rstá Iicrlio a ''galol,~". Son obras que  mideti al~roxii i i ; id;iri ic~~t<~ 50 por 
60 ons.,  y las qiiv se vnwt:nlrari cri iiri pasillo rxpriesto ti la brisa marina esl;;ri 
muy dafiadas, y pncisari una rcslaurai.ii>n siitvs dc que so' .'l<."uyan totalmentt:. 

I<ririquc I'ardo Cniialis S<: lariictitala Iiaw iiperiss un Iiistro di. quv la pintura 
de I'ray Manuel Bayeu necesitaba una catalogacii>n; cl bn:v<: a~iilisis que acabarnos 
(1,: hacer salva la que dejó en  Mallorca. Si se realirün otros <~stu<lios sobre la 
existente eu las provincias de Zaragoza y Hucsca, se cstará wi condiciones de 
elaborar la monografía que necesita cste pintor, conocido por sii ~>arri i tesio con 
(;"ya y por la relacibn amistosa y estética qui: giinrdi> m <:I i i isipv Gaspar 
I\li:l<:hor de Jovellanos. 

CATALOGO MONUhlENTAL 

1) La iglesia pamoquial 

La primitiva iglesia parroquia1 fui: di. i n n s i s  nias rcdiicidas q u v  la 
actu;il, ya quc solo llegaba hasta las capillas de Na. Sra. dcl Itosario y la d t  S;inta 
Ana. ICdilicada a Eincs dcl siglo XIV, con bóveda dc crui.criii, <:orisl;il,a &: dos 
tiwnos d,: distinta d t i m  y :inrliiira. l i s t ~ w ~ ~  hJ ica t la  a la Sma. Virgcn. qui: dcsdc 
148J coritalia w t i  i i i ia llur<xiintt: (:ufradiii rniiriann." 

l 3  1-1 ~,a~ro<piiix I.uc f m ~ d i ~ t l i ~  i I  iíIo de 121-5, trrs a i iw  t i i i s  tarde h trirnriuiii la Iliila 
dc Inucrni.io I \  ron rl i iornlw di. .%!la \tiría de Valldcmii~a. 

Crslvu hltiiiar y Ol ivc r :  Los soiitunrios morioiias d,, t l o l l u r c ~  L'alma, 1468. 









las mismas, lo qiii: fiié causa de pleito <:wi los Jurados. I*h 1039, sv pgin <:;itorcc: 
libras, cn moncdii mallorquina, al pintor Jaimc: Ilallestcr por decurar las davcs dt: la 

. . i I i : s~ i ,  s imdo &o claro indicio dc que debía estar terininadüs las obras. 
Cunio la iglesia arnenazasc ruina S,: llamó al maestro iilbañil di: la ciudad Juan 

Bauzá, l S  s i  apuntaló el coro y ,  <:amo t:ri la parte del [osar los <:imit:iitos hiiI~i<:sci~ 
cedido, sciíalii las iihras dc consolidaciótt para <:vilar el dwplorric, i p c  se realizaron 
iniiicdiaiainrntc. La iicristía ntirva a, r<:alizí> cn 1669. 

Kl I ~ i r roco  Anionio Amar cos t~ i>  la pri,longaciSii del taiiililo ,rirdi;tnte el 
crucero y <:1 preshiierio, qi~wiaiido así la iglesia coii planta dr criia latina. VIL; 
terminada In obra al año 1718. 

Por la visita pastoral de 1609 riibcrnos que <:xistian sicti: capillas cii honor dn 
la Asunción, Santo Cristo, San Juan, San Pablo, Sari Antonio Abad. Virgm del 
Iloilrio, San Pedro, San IGlix y San Jorgc. Con las obras I~ii:roti <:anibiadr>s los 
titul;in:s de las capillas, y en 1687 la de San I'cdro y la dc San l.'&, pnsaron LI 

a:r las dc S;in I'rancisco Javier y San Sabasiiin ri,sl,tx:tiv;trnentr. I'residia C I  aliar 
inayor tirt rettiblo gótico dc principios del XV con una talla rlc la tiiular: Niirstra 
Señora. 

Iloy corista d,: a:is Lrarlios, i:itl,ivrtos <:ou bi>vrda de rriici,ria, criiwro con 

<:íipuIa y i r a .  1,"s pil;irrs dcl <:rui.t:ro sr c;ir;i<:tvriza~i por tcnw stmii,:<dtirnnss 

adosiidüs dr espiras helii:oidales que sc con i i n tm~  eii <:1 iniradí>s iIe los arcos y q w  
tmnbi6ii se nianit'iestan i:n las bandas qu<: dividen <:1 iutraills <1c In cíil,iila y la 
l i t a .  ' o  los brams del crucero como los del prrsbitario tirriw Iióv<:dits <Ic 

cuarto dt: eslcra con intrad6s <:orii:liilormt,. I.oa arcos prrpiaños sr apoy;in ?ti 

rníwsiilas decoradas con clt:rilentos del rq,crtorio rlásico. l a s  claves de la navi: 
caniral tieritw armdrlas esr.iiltóricas dora<l;is y ~wlierorna<las. K i i  la iiari. sc: abren 
riiivvc <:apillas, iidwnás d': la puerta rk: ;ii:ci:so lateral y la capilla di. la (:oiriuriiSn 
<I<:dicada a Santa Caialint 'I'horiiás, realizada cn 11163. l.;, xitlrva Ixliada con ó c d u  
y uinpanario de tres uierpos, <:larnni<intc inspirado en <:I ili. lii roriiija, tarnbihn se 
realizó mi cstas [echas. 

A los pies, la primera capilla del lado dcl lCi,angelio, ea la dr:l lhiilisrno, en la 
q w  Itallariios la pila b;tutisrnal. dr  piedra y dc forma o<:togun;il, I d i a d a  el año 
l .  I h  la pared. un lienao dc &Tan Laniaño lirrnado por el 1,intoi. dcl yrcsentc 
iiglo, Uari:<,li>, reprcsrrita el Uatitisrno iltr Cristo. A coriiiiiiiaciS~i vsti la mpillii de la 
\'iBm ilcl Carmiri, ron itiiágen<,s del XVIII <Ic la titular y del Niño Jcsíis, de 
~ ~ ~ l w i i a s  dirnviisiones, i:n iin rrtablo dvl X l i ,  sin i n t e rk  artístico. Sigiic l;i capilla 
de Sen J < i &  y San Icrancisr<i Iavicr w n  otms &:I siglo SS. La quiiiia capilla CS& 
h:ijo la ;idvocación de la Virgcu del ¡<os;&, q i ~ c  t:s iirw tallii rlv mdiarins 
dimcnsioncs dcl YVIII, ili. giislo pupol;tr. 



Por niedio de unos pcqueiios I,asadi~os o bien por cl arco tiiunfal, accedemos 
al criicwo mi donde se ancuentrari i:I retablo y la talla de San Juan Bautista, obra de 
Gaspar Ilonis, redizado en 172Y.I6 Ticnc este retablo una calle y dos cucrpos, 
rnsariiblado con coliirnnas de capiteles de orden cornpucsto y decoradas con 
~i irr ialdas y cabeza de qumubín en l : ~  parir superior del iustc. Obra &: u n  tmroco 
ntcnipcra<lo, cuyo movimiento tan solo sc manifiesta cn los elcmentos decorativos 
dc rocalla y en la disposición de dos phrios cn el i p c  cstaii situadas las ~:oliimnas. 
1.h la parti: siipcrior dos pequeñas csculttiras di: Santiago y Santa T,:r<:sa, rematan 
<:I retablo, l'lanqumndo un lienao dc la Inina<:ulada. 

De singular Lellcoa es cl conjunto Iormado por las esculturas, las pinturas y 
i.1 wtablo del altar mayor, que corista dr trcs calles y tres cuerpos. l'cchado en i I  
coronamiento r n  e1 aiio 1720. Sus columnas se advrnan con pirnaldas y cabera dc 
ipcrubiit en la parte s u p i o r  del fustc. 13rest:nta callcs laterales divergvnteu y 
<:uliirnnas con basuriientus cqiiinados n disyusición tipicanientc Ixmoca. En la 
d l r  cimlral (partc supcrior) csli  la imágcn dr  tamaíio natural dc San I{artolorni; 
cri la csl,léndi<t;i 1iorri;ii:ina central si: Iwllnii los wcultiiras da i;itii:iño p<.qixki dt: la 
Saritísiiiia 'l'rinidziil i:oronarido a María, y en la predolü i 4  la i r r iapi  yaccrite de 
la Virgm, cractariwnle igiial ;z la cxisti~ntc cn la ~iarroqiiia da 1)ry.i. 'Todas cshs  
osciilturas son drl siglo XVIII. I A  calle ii.qiiii:td;i 1,n:senta un pititiira sobr~: lieliüo 
di: Sorma t a r a  dcl Arcangcl Snii Migiiel; debajo otra pcqucña piritiira 
<:uadrangiilar cuyo tuna  es la Ariunciación. 1.a calle de I;i derrcha <:ontieris el 
liciiao pur<,jo al de San Mipiel, que rrpresenta a San Ji:róniiiio, y bajo éste 14 d<, la 
Adoración dc los pastores. 'También I;is pinturas son dcl siglo XVIII. 

I,:n i:I lado de la Epístola, al f<inito d d  crucero, cstá el altar del (:risto. 1':s un 
ntovido y cswnoqálico conjunto, de una d c  y dos cuwpos, simuiinenlc Imrroco 
de lirirs d d  XVIII. Ile ~:oluninas cn primcr plano con I>as;imi:ritos rn esquina, que 
s i p m  1 cierto modo 1 ejen~plri dcl altar mayor. 1.n t;illa dcl Crucil'ijo hiwi 
pudiera ser de finales del XVlI o principios del XVlI1. 

lin <:l lado de la lipístola, nave ,:entcil, eahc destacar la siguienti: capilla: la 
de Santa Ana, con iin gran lienzo del siglo XIX, muy ec!éi:ti<:o, realiaado con buen 
oiirio. 1.a capilla dc 13. Sra. de la Correa, cuyit talla d<: la titiilar tam;iñu natiiral 
es , lCl  X\~ l I l .  

I,ii atnpli;i capilla de Santa Cat;ilina 'Thornis, di. p1ant;i cii;idnid;i, I'uE terniina- 
da i d  ;iño 11110. 1<& riibirría i:oii una ciipiila soltrc pcchirias, dcwrada al parecer 
voti las Yii-tiiilrb. 'l'odu cl ci>nji~nti> vsti rralizado vri rsiilo liarcoco. I<l altar rr.n:r;il 
i . r t  Imriix dc 1;i Santa mallorquina, jwsce 111111 t~iovida in~igcn ( I d  siglo XIX, tallada 
<:ti : i r  wtof:irla y ?uli<.roriiaila. l':n las l , ~ i c d w  IG!CTUI<:S !:ay dos Ikri i i~s de 
a !  I i i :  el d i  I;i <Irr<~i.iia rq,ri:si.rila i,sr<:n;is <It: la vida d i ,  13 .31)til. 
niii,iiir;i. ' I H C .  dv lii isqiiirrdi sc n:l'iiw n ini>riii.iit<vs <h. la vi& San :\iiloliio 



Aliad y Can Ilruiio, nrnbos del XIX. I'inalmi:ntc, están las i:apillas del Sagrado 
Corasóri y de San Roque; la prirriera con una imagen del siglo XX, la s c p n d a  con 
un l i e n ~ o  di: gandes  dimensiones, realizado por Julio Vircnquc cn el siglo XIX. 

Tan1.hi6n pcrtetieceii al patrimonio artístico de esta parroquia de Valldmosa 
una <:olcccióii iIc liemos de distintos tamaños, que hay en la casa rrctoral, dr los 
que qiri:reinos dcsíacar dos del siglo XVIII: <:1 de la Virgen de la Cinta y el di. 
niicstra Seiiora del Cariricri, y trcs girgolas esculpidas en picdra en cl siglo XV, de 
p n  Ciierea expresiva, y qiie bien podían st:r obras de S a q ~ r a .  

2) la iglesia de La Cartuja. 

- -- 

" j o a C  l:oli.li s .  Xai,i¿> i.,i e l  r 1708 y t i i i i r iS  rii \I;iiii-id ~ t i  11l14 
' I ' m ~ l u A  8 ~ . w > L p i ,  VI w , , I ~ T ~ ,  del .',l,uq~G d<, la i h x u u  la ca1rclr:d ,Ir I ' d r ~ ~ a .  

i "  I)<wli. I l i i í l  i.i!,Ír? mi I:i Capil!. iir I;I í:oi~iiinii(ii de la c;itrdr;il p i l i i i ~ ~ ~ i ; ~  l a s  cpw 
Ii;n sr . l i~ ; i l i tw i i l i~  1 . 8 3  i.1 wi;ilili> iirl ~iii.sl,i:erio dr 1.i :>iiliij;i wii ii,pii 1iiiwri;i. di I.:iiiii,. 





Jimcosti. Se <:onscrva, aunque restaurado, e1 rrlicario quc CI I<ey &lartiii regalara cii 

14,00 a la Cartuja. I h  rnagnificos I'roiitali:s dc altar, L,ord;tdos en plata y oro. wio 
d ~ :  ellos con <:r<iblernática de la Grt i i ja  y l i ie  realizado cii Palina cntrc 16911 y 
1702. I)os portapaces de marfil, del siglo XV. En la rapillita citarla tiay un r~tablr i  
barroco i1cI siglo XVIl con al licnm de San Svbastián. Al otro lado di:l presbitr.riu 
hay uria wpilla rcctüngiilar do dos tr;ii,ios, cubiertos con bóveda dc arista; Iiay v n  

clla csi:rlcntc rctalilo barroco di.1 siglo XVII, pro<:edeiitv del cuiiveiito dv Sariio 
I)<imingo dc I'alin~; dc la misma ópoia es Ih imagixi de Cristo crucilicsdo. 

n la a prioral hay un rctühlo del siglo XVII, con bellísima t;iIIa dc la 
Virgen dcl Ibsario, quizá dcl siglo XVI; S<: desconoce sii origcii, p r o  <,S prub;ilh 
qut. p r o d a  dtil conv<:iitr> palmesano dt, Santo Ilorningo, que I'uc ~lctitr~sidc). 

3) La ermita 



Lis de San 1ir;iiicisco dr I'arila y San Antonio Abad, obras dcl XX. I h  los muros 
laternlrs hay dos rit,&iitos del siglo XIX: uno Barroco dedicado al Ciisto, y otro 
nciiclásico (aiiteriorniciiic i:onsabnado a Santa Catalina 'Tliornás) y en la actualidad 
coii un Y<:l<:ii de @rica. Dr principios dcl XlX son Iris sencillos licrwos alusivos a 
la Adoración dc los pastorrs y rl de la Sagwdu I'airiilia con Sari Jiianito. 

La fachada es <Ir piedra gris, ~ o n  óculo cn el centro y una pquefia  cspadaña 
en i:l rrriiaie, prescntz poca ~»li<-rcniin esiilísti<:a con la fcchn t:ii que  fué realinadn. 

ICsta iglesia esti rudcada por i iri <:orr<:dor u1 q;ic se abren las celdas, que en 
un i i i  locroii doblcs por influancia de los cariujos, nias la cocina, el 
rciectorio, al patio con cisterna y la portería. I4;ri el primitivo oratorio existen unos 
waia<iros de ruuy d a t i v o  intrrés y valor: el de los erniibaíios Sui Pablo y San 
Ariionio (di1 XVIII), otro que represcrita a un jcsuiia (finales del XVII), y el 
<It:dicado al martirio dc R. Lliill en las playas de Biigia (dcl XIX). I ' h  la porlería 
eiistc n iiiagníliw c«lvcc:i¿m de vcintiseis grabados c<ilorcados di4 +,lo XVlII 
s ~ h r c  la d a  de San Aiitoiiio Aliad, uiyo urigcii desc<irioceiiios, pero quc ponen de 
iriaiiilivsto qiic  una p r t c  dc las csc<:nas pintndiis cu la ctil,iila dt, la iglcsia de San 
Antonio A l ~ l  di: I'alrri;i, cstán inspir;id;ts r i ~  <r l l i~ .  

Ylaiit;i  dc 13 cnnita 
di: la Sma. 'l'i.inidad 

(Dibirjo del aiiror) 



5) Oratorio dr Santa Cnialins T?IO!IIPS. 

II1 día 1 de Mayo d<: 1551, <:u una tiiiinilde casa de Valldcinosa, nació la 
Santa niallorquina. Poco despubs d r  sii muerte esta cnsa fuc trandOrrnnda en 
o r~ to r i o ,  pt:s  cm grande la f,lma dc sus virtudes y milagros. La fábrica actual cr 
del siglo XVllI pero ha siilrido varia:; reiormas, la iíltirna el año 1055 con niotivo 
dcl v<:iziti<:irico aniv<:rsari<i di: su <:anoriización. 

1:s tina obra de iriarnpsteria, cn cuya fachada hay uri ó w l o  y dos pcqueilas 
ventanas <:n la parte suparior. El oratorio cs de oiia sola riavc con Iilnnt;i 
re<:tangiilar y Bbsida. lista <:iibierta con boveda vaída y baidas, inicntras que V I  
pccsbitcrio pu:xnta bovcdn coiichiiornie. ¡Hay un peqiicño coro a los pirs, quc vsti 
volado a manera dc Lalcóii corrido, y su antepecho prcsen1.i curvas critraritcs y 
b-nlirnt<:s. 

, . lieni: <:sr:.aso i i i :  dos 1ii:iisos de igilalcs diniensioncs ( I , 40  x 2,20), 
rmlieados <:un biicn olicio por  un artista drsci>iio<:ido, qur  cstáii s i t i idos  cr i  loa 
riiciros latcralc~, iino Lri:ntc al otro. I':l <Ic la darecliu rcprcswla la aparir:ióii dc San 
I h i w  a la Sanla;  i:I di: I;i i aqr i id i t  la visi<)ii, por Santo '1'oi~i.i~ dr  .Aqitirii>, ,Ir Saii 
Agiistíri y Santo 1)orniiigo de í;uatnáii; 1:s dos obras soii <I<: I'i~iiilcs del YVII, y 
~urc<:,m cstar rest;iuradus por lo qui: Iiaii p ~ d i d o  V I  c;irá<:ter de i p x a .  I':stos 
licnms, crin sus inagnit'i<:os marcos cstiivi<:rori cii la iglcsiii pün.oqiiial, <:ulga<los en 
los muros del cruccro. 

ISii el ábside hay una esciiltura <le la Santa, casi dt: taiiiaiio natural, dr 
principios del siglo XX. 

10 Ayuntamiento coiiscrva las I3iilas poiitilicias de la Lieatil'icaiii>ti y 
siriiiiicación de la santa valldemosi~ia. 

Nota: Ede trabajo esti rncinadrailo dcnlro dr l  programa de ~ a t í i o g x i ó i ~  dcl pslriniorii<i 
artistieo de llaleares que desarrolla el Scmiiiaiio de llialoria i lcl Arte de la iltiiwrsidad dr 
Ihrcelona 

Agdczeo ;al h. Saiili;igu %t ia~t i in  sus cstímidos y ori<:iitarioticr que I im Iiccho In>silile 
h rcdzaciún.  Kxpreso tambiin nii rer<itioeiniiciito a la Sra. Ana i'errá por bis iacilidnrlrs 
prcslailrn y ateiirioncs rceihidñs iliirniiic mis visi ta  a la Cartuja. Mis aluiiitios dc Ir Kscuela UC 
Arlrs Aplicadas y Olirios Arlisticos de Palma de hl;iilorca, rol;iliuroroii cu fowla rfim para el ICV~LII- 
Iamiento dc los plnnor que aeompaiil. Las (010s proceden del Arcliiro Mas y del Seiniiiario de  Ilislo- 
rii del Arte <Ir In Facultad dc Filosofia. Seceiún de Palma de Rlallorca 





Candiles musulmanes hallados en Mallorca 
por 6. ROSSELLO - BORDOY 

J.  CAMPS COLL 
C .  CANTARELLAS CAMPS 

I':l <:onociiiiiciito d<: la arqiicologia niiisii1iii;ina ?ti Rlallorra a lo lark« r lv l  
último Iiictro, ha cambiado dc t a n  irioilo radical pur cuanto la ;illiwrtcia dv 
rnaterialcs obtenidos gr;i<:ias a las wi:iivncii>n<is Ilwadas a cabo por VI MliSl,:O IN1 
MAI.LOKCA, ha riiodilicado por coiriplcto los puntos dc rni'oqiiv <lv aii vstiirlio. 
De i,ste rriodo, i ~ n a  época estrril i.~i lo tocanti  a las fuentes arquculógicas se he 
convertido una de las mejor conocidas dr iiurstra historia. Sin rmhrgo,  la 
coiriplcjidad de la restawacióri <Ic dichos materiales y la lenta tlaloraiióri dt: Ins 
coriclusionrs aportadas por sii istridio, han impedido estructurar una amplia iiiinio- 

grülia de <:onjunto que d<: a coliowr este caudal cerárnico, conocirnicnto i~iipn:s- 
cindible si se yiiierc poswr una visión dc la vida cotidiana de nuestros antrpasados 
isláiriicos. Ante esta dilicultad wnsidcrarrios oportuno iniciar la yiiblicaiion de los 
distintos cspc<:iincnt~s ccráinicos, a medida que la restauraiibn y rstudio corisigui<:ri- 
te lo pt:rniitaii, coii el fin de ofrvct-r al pública, dc un modo más riipido, aunquc 
rriwios <:ohi:n:rit<:, cl ajuar cmiiriico qtzc proliferb oii la Isla entre los Siglos X y 
XIII. 

S<: inicia la piihlirn<:ii>ri con Iü smic dc caiidilcs de barro cocido, por ser uno 
tit. los cjcrriplares <1i, coriscruacii~n ni& Iaril y existir en role<:ciories ariliivol~gii~as 
algunas piizas i:oinplttas q w  Iun 1';icilitado <:I i:s!itdi» coniprat i \ .o  de los niic\.os 
irwt<:rialcs ronst~gi~iilos a lo largo dc valos íiltiinos rinco aiios di. iritcnw actividad 
arqiieológica. 

111 niaterial presrntido pcrt<xiwe, n sir i r  riiayoria, al b111SKO L ) I <  
?rlAl,LORC.2, prowdt:ntt: di. las <:sta<:iont:s rxcavadas por sus Swvicios ' r i . 4 ~ 0 ~  e n  
el I<stiidio (;i:ni:ral Liiliano, Son Mosxh y .Santz í:at;iliiia di, Sima, t iri  varios los 
p < ~ m s c o n  material isliiriiw; o hiin di. hall;ixgw cii P I  c:isi:o ; tutipo di. I1alrii;i di, 
Zlallorw, coritrolatlos dc un niodo tnis o n w r ~ ~ s  dircrto por 1.1 hlliSl':O. IKri Inimor 



riiirncro se ofrecen al estudioso candiles proced<:ntes de la colección del Colegio de 
Nuestra Señora de Mnntcsión (M); colección del Museo de U~llver (A) y colección 
dc la Sociedad Arqueológica Idii ina (S.A.I..). ISstas dos últimas colcciiones, si bien 
en su día quedarán integradas en los fondos del MUSllO DE MALLORCA, se 
r<:laiionaii con una sigla específica y un núnicro de invcritario particular. 

lin <:I presente estudio se rsboza íinicamentc una clasificación tipológica, por 
ciianto los iiiatcriali:~ cstiidiados no ofrecen una seguridad mi su adscripción a una 
fase croriológica determinada. Es de latncntar, en lo tocante a la serie "candil", que 
la cronología, aun da t iva ,  dc sus difcrentcs formas no pucda estnicturarse de un 
modo tan preciso como se I la  podido hacer en otras series ccrámicao que s&i 
publicadas *:ti brevi:; sin wnbargo, esta dilicultad no impide presentar de un modo 
completo <:1 estudio tipol6gico de los distintos espccínienes identificados, suficicri- 
tetncnir expresivo, por s i  solo, del int<:ríx arqueológico de la serie. 

1)i:ritro de la arriplia garna de cerániicas de +oca musulmana halladas cri 

Mallorca duraritc <:I último lustro, la espeiic "candil" wtá formada por una serie de 
objetos dc barro de tipologia muy variada, los cuales, de acuerdo con su íuticióri 
<:specifica presentan como elenlentos básicos y coiriuncs a los distintos tipos que se 
han ir.dividu;ilisado, las siguientes característica*: Un reccptái:ulo o cazoleta para la 
matpria quc sirve de alimento a la niecha o torcida cn contacto con el líquido 
alirncntador, pero lo suficknternente aislada para que éste no cofoquc la llama por 
cxccso de liquido. 

Corno clementes swuridarios se pueden diferenciar la pcana y al pie alto, el 
gollete, acariipanado, para facilitar la alimentación de la cazoleta, y el asa, única, 
dorsal. con objcto dr  poder transportar el cmidil. La coiribinaii&i de dichos 
elcmrntos y su distinta lactura informan los diíin:ntes tipos de candil qw: 8: han 
podido catritcturar eri este estudio. Por ello los tipos y variantes que se dcscrihirári 
en el apartado corrrsponditmti:, sc idiwtifican por la conihinación de dichos clrmtiii- 
Los y ,  a la vez, por las dil'crcncias no &lo dc (órma, sino también dr colocación 
de 10s I I I ~ s ~ < > B  e11 ia coropmi<:ii>n de la pii:za. 

I:I randil prtwnta, dcntro dc la tipologia acrámica que nos ocupa, una 
fiinriiin pcrfrctiinwiit~ idi.ntificarla: prolmrcionar lui ni<.diant<: la conjunción di. 
n i<~ l i a  y swtani.ia <:oniliiisiibIc. Nornialm<:ntr esa sustancia wria accitc, da acumlo 
con la forma d<: las <:azolctas, o bicn, grasa animal o vcptal. Al no Iiabcr hallado 
rcstos dc < :a s  siiatüiicias resultb iniposiblr realisar análisis roinlirobador<~s de la 





ESTUDIO TIPOLOGICO 

Los candiles árabes quc sc han podido estudiar en Mallorca, pese al gran 
número de ejemplares que sp han recogido, no se apartan en absoluto de las 
formas propias de este objeto que sc hiri  hallado en la Península. 

Todos los candiles, como si: ha indicado antis, presentan coino elcmento 
común la caeolela, abierta o cerrada, y la piquera, ya que sin ellas el candil no 
podría cumplir su función específica. 

Numéricanicnte hablando el grupo más intcrcsante añade a rstos elementos el 
gollete y el asa dorsal, íinica. Las circunstancias espccialcs en cuanto a la forma y 
t:nlac<: de un i:l<:tnento con otro determinan la variedad tipológica del objeto 
<:studiado. 

Siguen en importancia nunibrica los llamados candiles de pie alto. iiiiico tipo 
que prcsmta algunos ejemplares clasificablcs corno piezas de lujo, y, finalinsntc, las 
diminutas ca~olcias abiertas con 4riiplr piquwa de pcllizco cnlanables con elemm- 
tos cristianos medievales. 

, , 
I i o l n ~  cl candil nirisulrrián es una dinxta dcrivaiiiin de la luwrriü 

roniana en la cual la piquera sulri: una ariisadit prolongaciln, <:I asa u n  aiiriicnto dc 
tamaiio, y sv iriirodiicc el golleti, <:lcmcnlo iiiicvo qiii: viene a sustituir la simpli: 
pcrforaciim abierta en la culisrta de la <:aaoleia romana. 1':" limas generalrs, 
salvando In aparición del gollcie y asa, cl candil musulnilti t ime más relacibn con 

la lucerna csinpaniana o yrecarnpaniaria que con la lucerna romana iinpcrial, pero 
su evoliición es per l f~t i~menie  dura y los cstadios iiitcrniedios claraiiictitc definidos, 
como p w d i  versr: <:n la I'ig. 1. 

Como guía de los elementos constitutivos del candil rnusuloián S? presenta a 
continiiación un esquema de sus pnrtcs w:ncialcs (Kg. 2). 



a, 1,. c. 

<l. i:. f .  8 ,  

11, i, 

j. k.  



, . 
Limen forma de huso con la base que sr tulla en contacto con la ca~ole ta ,  ancha, 

y su punta aguaada o roma (k'ig. 5 a ,  c, g,). Su perfil transver~al adopta trcs formas: 
la.- Pure~lcs por lo general abombadas con base plana, prolongacilri de la base de 
la c a ~ o l e t a  (I'ig. 5 i). En este caso la piquera da la inipresión de que  Iia sido tallada 
con un instriinrento ioriaritc que ha dejado perfectamente visiblc su impronta (Fig. 
5 h). Za,.- liii cstn forma dc piqutm el al>ornbairiii:nto de las parides i.s ligeramcnte 
más acusado que cn e1 anteriur, siendo su basv convexa (Iiig. s e ) .  ISn <:I prrfil 
lorigitudirial dc cste tipo de piquera puede verse corno la base de la cazoleta se 
prolonga i:ii parti, por la piquera, separándose I u a p  la basc de ésta dt:l plaiio dr  
apoyo de la c a~o l e t a ,  dirigiéndose la punta hacia arriba (E'ig. 5 b )  3=.- Otros 
ejemplares presentan una piqiiera de  base conwxa <:on una total dikrcnciacii>u 
imlrt: I m e  d<: caaolcla y piquera (Vig. 5 f).  Su perfil transversal es  I>ráclicainimtr: 
idéntico al d i  1;) figura 5 c .  

Por lo g e n i d ,  la piqiivra Iiari:<:i: moldeada a mano y aplicada a prwiím cn la 
caaoleta. 

3 ' .  í;ollet<:. Solaiiwnte n. tia ideniil'icado en las caüolctas de los tipos Il, 
111, IV .  Su fmmn cs cGnicn con una IEISC ;w;~rripanada con diversidad dc l~<;ri'ilcs cn 
lo que  atiiiie a los IaI>ios (Vig. 6). Ordinariani<:rilc VI gollctr y sii Imca si: hallan 
paralelos al cjt: de  si~netr ia  de la cazoleta ( V i  7 r en ciertos casos, 
colicretainezitr e n  algunas de las casolctas del tipo 111, el gollct,: adopta una 
posicióii inclinada, qiic se apr<:i:ia clarametitr (I'ig. 7 b). 

4''- Asa. Corri<~iiteiiiente, una sitiiplc anilla o piicntr dt: liarro. q u e  <~nlaaa la 
mitad iiiferiur dcl gullcte con la parte postero-superior da la ~:as«leta. (I<'ig. 8). I h  
los candiles de caeolcia ed&a y gollctp inclinado, el ara Ini<:dc arrancar del bonlc 
cuttmio di:l labio di.1 gollvti: (I'ig. 8 b, i:). I':n los candiles de pie alto ol asa enlaza la 
cazoleta devada con la piwia (Vig. 8 a). 

so.- Orificio dt, enlaw rutre  crsolcta y piqu<:ra. Sa trata di: un elcmciitu 
carat:teristi<:o d< las cnaol<tas ciibirrtw y ip: no pucdc darse en las abiertas, corno 
es lógico. (:orisistc <:n u n  Iiurdo agiijwo ri:alieado por pr&ri digital rri las par<:ili:s 
de In cnaolctn aritcs di: la cochura. 1h la itnpresii>n dc qiic csto oprra<:ii>n si: 
r<aliz;,lia S d i  i r  la u a la caiolvta, I r  algurios cjrmpl;tns C I  





bxro  cobr;trite no ha sido retirado untes dc la cochuia definitiva, qucdando una 
rchaba en el inti:rior del dcpiisito, y ,  rn otros, por presión digilal, ha sido 
diniinado. 

60.- Peana. Solammte se observa este elemento an los candilcs de pic alto. 
Su& consistir en una plataforma circular con reborde más o menos moldurado. Se 
han conservado muy escasos Eragnientos (l'ig.9). 

7": Pii: alto. IEnlace cntrc la peana y la cai.ol<:ta, en los caiidilt:~ llamados de 
pir alto. Suelen constar de un fuste cilindrico, i:óriieo, torneodo, estriado, aliorii- 

bado o liso, con alguna moldura simple. El pic alto suele yrescntar una abertura 
cónica <:n su Ime,  a veces dr  g a n  profundidad. La hipótesis de %osoya,' n:spcito 
a la fumlición dr  los pies de candelabro <:lal>orados cn hronw con remate eii espiga 
xgurnada, es sugestiva y pese a srr tema de discusibn no seria cxtraiio qur dichos 
wportes no sólo sustentaran catidilc~ metálicos -como el del Museo Arqueológico 
d<: Sevilla, r:on pie alto h u e c o  sino también i:andilos de barro cocido, pcse a la 
d?sprolwrción evidente entre sustentado y sustentanti:, en lo que a valor inat&d 
x: rcfiwc. 

I':risti. otra IiipotCtica cxpli<:a<:ión a este finbrni:no dc la cavidad basal, y 6sta 
podría tencr s u  o r i p  en un prohlcma dc tCi:nica all'arera. l b  sintcsis, Iwdi:aios 
rsbozarla del rnodo sipientr:  La cavidad basa1 no es sino ($1 huew dejado por una 
espiga o púa utilizada por el alfarero para mantener firme la maca del barro al 
torno. Dado el escaso diimctro de los pies altos cl rnoddado da los mismos suponc 
ima clova<la i:sp<:chliiación cri al manejo del torno y rn el tratado dcl hamo. IJna 
vee rrnlisado <:I tonieado de la piesa es difícil la scparacibn de la rnisrna del torno, 
qui:dnndo 1iuei:u cl espacio ocul,ado por la espiga. 1ridudablt:niarite es aventurado 
prunuiicinrse por una u otra solución ya que no tencrnos otra Iwnte de informa- 
ción, si bien esta última hipótesis tiene en su contra la exist<:rii:ia de candiles de 
pic altu macizos, sin cavidad central, lo cual nos derriiirstra que, para un Iiábil 
artrwrio, no cra difícil modelar l>ii:~as de diámatro reducidos sin ayudo de espigo- 
ntx. 

1 a r o  con las c~ractcristicas descritas anterioririi:nte, <:ti posibI<: eneua- 
drar los ina t<&lcs rriallorquinw cstiidiados dcntro del siguiente eqiicrna tipológico, 
toinan<lu como base dil'erenr:iadora la cr~olc ta .  Así, pues, crwinos posiblc hablar dc 
ciiico tiposd1i: canililcs i:rráriiiios. 

Tipo 1.- Al~arca todos los mriililcs dt, pie alto que si: han podido recoger. 14 
pwtotilw wnsl;iri, p ~ s ,  dr los cletnentos sipiientcs: I'cana, pif, alto .-con o sin 
vavi<larl c6riic.a i :r i  su biis<:-- casol<,ta abierta con piqiicra iI<. Iii:llizi:o (<m orasiows 
cs posildi distiiigiiir doti piqueras), y,  linaliricnte, asa ilr cnlaci: de la 1w;irin col, V I  
h>rdv I;i i:;~i.okta. 

I.<,s i ; j v n , ~ ~ l a ~ ~ ~ s t i i d i a d o s  son dicz y sivtt.. Con la <:xwpciÓn dt: un cjijrmplar 
di. ~rowdi.ni:ia <lesconocida, pro:&dad del I':xi:nio. A n i t  de Palma ds  
i\lalli,rr;i (,\ 73), h d o s  Iioii sido hallados cn esta (:iiidzd, bim w i  C I  áitibito di. sil 

l'k,niiio r~ i i i i i i c i~~~ l  (cwrio los trns ejeiriplarcs dr Son Moss<in. Núrris. 2461, 2483 y 





2484) o Livri c1i c l  (:asco intrani i i ros de la cerca musulniana dr Madii ia I\layiirqü. 
ICstas estaciones, son: I l u a r t o  del Coriv<:nto dc Santa Catalina de Seria, Pozo No 3 

(Ní~xns. 3779 y 3789); P w o  No 1, del Solar Zahalu (No :i783), y u n  cjcmplar 

suvlto hallado casualriiente en este Ú l t imo  solar, sin contexto  ar<lucológico; I':studio 
(;viteral 1.uliario de klallorca, al  tiaicrst: las obras dt: arnpliaii¿>n del cdi l ic io,  i:n 

tu rno  a L960 (Núins. ,3791. 3 7 9 3  y 3794,), Colegio d,: Mi>rit<:si6ri, donde ap;ir<:- 
cicrori c i i ico i.:iridilcs (le p ie  a l to  dados a coriowr p o r  11.-R. i:n ar i tw ior  ocasiiin,' y 
cd i l ic io  q u r  iilbt:rgorB, en su día, el  M I J S I N  1)IC LIALI.OR(:A. 

1.0s cjer i ip lan:~ más interesantes son cuatro dc las [ i iwas di: Montcsiim, ya 
que &s. bnicas cornplrtas hasta hoy,  perrri i teii de l in i r  claramt:iite <:1 tipo (Icig. O, 
1 a 4,). 1.0s r r s l a n t t ! ~  cjernplares, M. 5, Núrns. 24t19, 3783  y 3779, <:ons<:i-van parlc 

dt, la ~ w a n a  y p ic  (l'gs. 9,5,6,8,7). Restos d<!l pie m i s  o i r imos  <:oinplcto. l o  
Iw<lvmos o b s t ~ ~ ;  ~ I I  los <.j~!m~Iart:s A 73, Níttiis. 24.61, 24434, 3780, 3784, 3793 
y 5080  (b'igs. 9,l1),12,1:I,I I,<J,14,17) i:on iiiiü variadísinia vstructurai: ión dc los Iiistns. 

(kzoli.t:is s i id las  u i n  Iii park. siiporior di,l p iv a i l o s ~ i l o  a su baw,  las t<.i i iwi>s v n  

los <~ j iwpl ; i rcs  Nílrns. 3 7 9 1  y 13794, ~ U P  < : ~ ~ n ~ > l c ~ ~ ~ c u t a ~ ~  t.1 ~ o n o ~ i n ~ i t m t < >  d~ I ~ P  

i4i.iii<.tit<i visto ya <vi los c j i m p l a r w  dc Moi i i rs i i>r i  ( K i g .  9, 15  y 16). 
1-1 wridil di. pie al to,  hasta t:I i i iou ivn io  i t i o  I;tllorc;i, a1iiin.i.i. 

s i m > p w  vidriitclo. COI. l o  g c n w ~ l ,  CII tono nionocrot i io i i i i4ado, vvr& o blancu 
Il.(.ll<>~". 

Por cxi:vp:ií>ii, <:I <:jririplar h l  1 .q,ari:r<: con d<.mracii i i i  a l  rtiüngaiicsi, f o r n i d a  
por  un  mot i vo  iIc<:orativo, ahora rlv <:olor ~narr<ii,, iIwgadacWri iiiiiy acusada dcl  
original v i o l i w o  q tw  proporciona el  niaiigaiwso. S m o t i v o  i idopta i ina I'urinn 

rectangular d i  08 rr i t i i .  <Ic arxhura p o r  30 mn. ilt: altura, div i i l ido vn tres ciierpos. 

dos latcr;ilt:s I'imriados p o r  trazados i r r cp la res  ptiralclos. Ih CI i u c r l i u  w n t r a l  hay 
una cstri.ll;i de I h i d  formada p o r  dos t r i i n g d o s  isóscelcs. 'Tres rasgos t v  forma dc 
d<iin,ri<i <Iiwr;iii los ( :~pacios l ibre dcl  <:11<:rpo w n t r a l .   ni^ detalle carai . tvr ist iw 
si. piiwitr añadir quc csie candi l  es <!I i in ico qw p r < w ~ n t a  u n d o b b l ~  piquera dc. 
l,,.lliz,;<,. 

1.0s cjt:riil~larrs i le v r d r í o  i i i<~lado, p r w x i i ü n  u n  lwrnir. m u y  dcsigiial w i i  gran 
t i a  di. ittipitrczas y divvrai<lad 11,. t o i i w  <:n la ~ i i i s i n n  Iiii:s;i. 1.a tonalid;id di. 
Iiir i l '  i.aiiililcs coi istwa<los variari dcl arriarillo claro (\1 3) a l  d a d o  

i,,lt~lW,, (4'1 4). 
1"1 v w l r i o  vcrdv <.S VI m i s  lr<:<:wnt<:, ,Ir i.ali<lad m i s  uniforrria y cont ra tura 

rtiás ~,ura.  1.a to~ in l i i l ;d  cs wwiadn, <Icsdt: VI v<.r<lc I i lo i i i i ro  casi 1 h r . o  (N~in is .  2484  
y :17t14). w r d < ,  osi.i lro m u y  iriti.nso (Nilriis. 2483, 2401, A 7 3  y :i701) y ü t u ~ i o s  
osci lanir*  w i i r i .  VI vwil i .  y i i i r~ar i l lo  (Niirris. :i770, M?). 

I,:1 v < d r i i >  I h i c o  aparvw si,mpn. <VI  w a l  estado CII. wnst:rvfi~:ii)n, ~ I ~ b i d o  a la 
dc*i.oviil~>hici;,ri i, <Icgra<lacii)ri i ~ i  I;mtia di, tw l i i l l o .  1.a capa v í t r w  i.s ~ n i i y  h a .  y. 
l w r  Ii, p".wral, trünsparcnta e.1 <:olor di.1 s < i p r t c ,  to!tian<lo las pic ias una& t o ~ l l i -  
d x l a ~  rt&ws (%iuns. W ) 4 ,  370.'i, 3783, h i  S y M 1). 





asa y part f !  11,: l a  casoleta suf ic i i :n lement~:  amp l i a  c o m o  para p o d r r  dc t tmn inar  su 

i~ i r lus i¿>n cii este t i p o  (Núi i is .  3788 y :l789) y, p o r  ú l t i m o ,  cua t ro  Lragni<:nios con 

la hasc de l a  casoh:ta y p iq i i c ra  Iirá<:iicameiiic cor i i l i lc tas (Niirns. 11720, 3728, 3727 

y 37117). 

(;rn<.ias a vstos c j i : r i ip la r~s  i'ragmctita<l«s Ii:i sido daldv va l i d i a r  los  iI<.iallcs ik 
tFi:lii<:a c o t i s i ~ w ~ ~ t i v a  r<:l<:rerit<:s a ci i lacc de canoleia y i r  o r i f i c i o  ( 1 ~  m l a w  

i.ritn. miliii* y prrlil i n t w i o r  dv las c s a i h l a s .  I h t o s  que nu ~ > < d i a n  nlrc<:iarsc <:ti 

las p i i zas  <:orrq,l<:tü~. 

'l'ipi> 2I>: 1.a variaiitt, que  nos o r u p a  v i m c  i inpui : r ta p o r  l a  n io i io r  a l lu ra  dr 
I;i c;iaolvL;i, si I~iw los r<~staii t t :s <:leiiiantos no s u ( r ~ i i  a l tc rac ió i i  lo r rna l  di. i t i iport ;u-  

r i ü  <:on r<yw<, i< ,  ii l os  i:;iiiililcs <le1 candi l  t i p o  11 a (b'ig. ,'1l,g). S u l : t ~ n c n t ~ ~  l~:tncns 

pod ido  vht i i i l iar  t rvs  + m p l a r w  (Núit is. 2:í81J, 2391 y 3713). I'ii cua r to  i j im l i l a r  dt, 

la ro lccc i í i i i  di. la S o c i d i d  h r q i i w l i i g i c ü  I d i a n a .  qur v s i ~ ~ < l i a i n o s  cn 1')hl (Nii i i is. 

S . \ . l  2 )  1 ,  I i l  1 ,  l a  l i l a d .  ( l .  12). 

l'w lu g ~ : n w ~ d ,  c l  cand i l  Li11o 11, t a n t o  w su va r i a t~ t c  a U ~ K ,  cn Ih l), > ~ p w w  

sin &wriii.i<;ti. I~~n<~t~~i<:iotial~~~~~r~lc 1i.tictiios dos a l l  <Id t i p o  II i t ,  ~ i d r i a d u s  

icxi<.riorui<.lii<. vi, w r d v  (Niliirs. :1724 y 27117) y u n  +ti iplar t i p o  II 1, (Niain. 

W J I ) ,  < I i~cors< lo  w t i  i r a m s  pi i i ta<los a la a l m i g r a  vii  lii p i < l w r a  y ~ i i t r l c  i i t i tw io r  di. 
I;i c;isolvi;i. 1.2 pii:iii S.A.1.. (Niitii. 1426) xvj$r i  las ~ io tw ioiisirvüd;is-- t i ivo 

i l v c i i r ac i j i i  ~ t i i i tad ;~ .  

I l i iy u n a  gran i l i l c r t ~ n c i a  t k n i c a  c i i i n i  los  c a i i d i l i . ~  ilrl t i p o  I y 1 1 , ~ m ~ ~ s  los  

l i s  x i1t. I'actiira o rd inar ianc i i t t :  burda,  barros dc cscaai <:ali<lad y elaborailos 

r i p i da i r i vn t c .  ' l 'odo c l l o  y sii  v a n  i,roI'iisi&i I i a w  pensar q u c  st: i r a l t i  di. un ob j c i o  

di. iiso mis I w p ~ d a r .  1.0s rriat<irialcs cst i id iados p r o c i d v n  dc  los  p i m t s  dt, Sati ia 

Catal ina di. Sixia. lil p o s o  N" I p r o l u x c i o n ó  los  c j c r r i p l an :~  Níwns. 2193, 2106, 
1 f  y 21191, y VI p o s o  No :I, nos d i o  los  r i ~s l an t cs  cj<rnlilarvs. I'riwba de la 

n4a<:ió,i i i i t i i na  c i i i r e  ; imbos pozos, i:oiisi;iia<la a l  <:sti&r o i r o s  ~~ ia t c r i a l es ,  l o  

tet iv inos rn <:I N" X7117, p i i vs  1st <:asolvta aparr<:ii> cn VI p i s ~ o  N" I J  y su lr;igrrwriio 

i I c  ~ i q i i c r a  mi VI p , s o  N" I 
, , lip 111.- ' I ' a t n l ~ i P ~ ~  tomamos  I Y ~ O  hiw 01.  I a i f i i  l a  I'<>I<III~ dv la 

ci.oIi.i;i <IU<., w vst<, caso, i i d q ' t i i  la Iiirlila 1 u n  c a s q ~ w t v  csl'Cri<:o, wii Imc,  

ldiiti;i. (Vii. 1 j ) .  1.a I k l uc ra  u l a r g x h  ~ w w ~ ~ i a  I;i l o r i i i a  II, i.s dcr i r .  l~iquwx 

I ; i t < ~ a l < . ~  i . ~ i r \ o *  l,;isi: coiiwaa que <mi a11 ~ u ~ r i i .  (Iv i:i,rilaclo c m  la v;iaoli:t;i i.s iiiia 

sinil>li. Iw<~l<>iir; i<.i i>l i  <Iv la Iutw (Ic A l a .  1,:l a s a  d o ~ l  0,s s v ~ ~ ~ ~ i l l : ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  t r t w  m i l l a ,  

IKW l o  p ~ w r a l  di;iiiwLru más r i h i i d u  qw Ihs asas di.1 lilw, II. I.ab ea r i ün tw  qw 
si. l iat i  <,-iiilhiil<> v i v w i i  di.Lvrminad;it lii ~iosi<. iOt i  d1.1 po l lc tv  vcr t icul ,  i i r i  

i l i t i  q w  SI. Iia11a i < 8 1  r<,lii<ihi di, sini<.iri;i r i y w i «  ;il i . j < . ~ ~  
IM.I<>, V ~ I  1 ,  1;) var ia i i ic  1, (I'ig. 7 )  VI p > l l i ~ L c  iqiarcw i i i c l i i d u  h x i a  

;iii.ii>. 1 . ~ 5  i l i l ' iwv i - i a r  w i i  ~ r i i i >  i w i i x i i  r iwi1i ; in i lo ii \ i . w a  dil'i<.il la i i i<.l i~si&,i dc: r i i i  

ut id i l  iIi.ii1i.o ili. iina u »ira variani<.. 

1.11 <.siiiclii, si, 11;i I i c i l i o  ;i l,;tsc di. ~ i i i w v  c j v t l t l d i ~w* ,  c i u w  (1,. VIIW c l i t s i f i c a < l < ~ ~  

r lc i i t ro  ild :TU~O<> til'<> 111 a. > ci iatl-o pc r t vn i~ i r i i i < . .  a l  111 h. V I ,  t ~ j t ~ t n l d a r  dt, la 



S.A.L., No 1425, es dccir, de la Sociedad Ariliit:olSgi::a Luliana, hoy des~parecido, 
puede iiicluirsr en este grupo, aunque m el i~iotn<:nto en que s<. rrdactan estas 
lincm no ha sido posiblr utilizarlo. 

Los ya<:imieritoc qut! han prop<irciunailo ts1i:s triatcrialea son todos iurhanos: 
p z o s  Niinis. 1 y 3, dc Santa Catalina dt: Sena. Ia:l vjcrnplar pi,rdiilo {h. la Socirdarl 
hqueolÚgica I,iiliiiiia, procedía del tdiliciu I i :  1 la calle dr Savi I.'ranciwo, 
i~i:tidiiictit<: del Arqiiitrcto Reyriks. 

1,:s curioso obs<:rvar que la mayoría de c;iiiililia dt: este tipo Ilvvüii d<:wraiiAri 
pintada ;I la ahnagra. S<: trata di: simples trazos, Litrrlatnciite ri:sudtos, qu<: c u b v : ~  
los laterak:s y basc &: la piquera y toda la parlv ;int<:rior &:I golli:ti! y i:;iaolcta. 

1.0s t : j~m~dar<:s r~ i~ás  intcresaiitrs d d  tipo 111 a ,  pro<:rd<zi del 1wio N" 1 ,  di. 
Santa Catalina iIc S i m  (Nbitis. 21% y %1'17), a d w s  piiitailos. 111 poao N<' 3 ,  ha 
lmpor<:ionad<>iad iin miidil Iragriieiitado, ltltu iIc piqiicrn, con restus dt. de<:ora<:ióu 
(Niirn. :)723) y dos ~ i i u a s  ixicotnpl<:tas (Núnis. 3720 y 2300), sin rlccoracií>n <.si,: 
tiltirno, prucrdeiitc di.1 poco No 1 (b'ig. 12, I a 5). 

1k:ritro del tipo 111 b hay qut: citar el candil <:oiopleto &!I p o ~ u  N" 1 (Nbni. 
2194) y otro prowdi!iit<: di:l N" :I (Nititi. ,'1717), tainbicn voriiIili.to, i i i io y oteo 
profuaiiiciitc i t d  110 t d i 1  s i  i r ,  1 o N o  :I (N<' 
:1700) y u r i  candil corriplcto (N" Z(li7). sin di:r:oraciún, proridcritc di.1 poio N" l .  
roiriplrtari <:I cuadro d<: Surrn:is. 111 i.ünilil d c ~ i ~ a r e c i d o ,  ya ~iiimciov~ado: N" S.A.I.. 
1425, hallado on <:1 yacirnicrito dc la c;ille i1cI :\riliiit<:cio I{i:yiii:s, tuvo. t;iiribii.u, 
iI<:i:oraciSn pintada (Vig. 13, 6-9). 

I h  cuanto a la calidad de los burros, hay qw anotar que todos los cjeriil,la- 
res con decoración pintada han sido iiiold,wios con barro 11c p a n  cali<lad. que 
ptvnite ol>L,:n<:r iriia8 parcdes iniiy dvlgadas y poco p ~ s u  al cundil. Por lo nornial 
a trata de un barro lino de color pajizo u s i  blan<:o. La diuxi r i&r i  a la alrriagra 
par<:ct: N::' anterior a la coiliurn, pt:r«, m alfmnos cji.triplares, la pintura sr  d r p d a  
con facilidad, lo i:ilal hacc suponer en una rlecoracich posterior a la extracciúii del 
mriilil del Iioriio, sir) cocción pustcrior de la materia decorativa. Los ejemplares de 
vstc tipo Saltos de dcioración, son de barro iiiáa pesado 1 y color más intenso dentro 
dc b gama dcl srriarillo. ISI No 3720, de color rojizo, e s t i  rrioldeado con barro iI<. 
rriala calidad, y V I  No 3790, d<: color gris, lo Siw con barro winparto rclativainciii~ 
l,,,C"<,. 

, , 
Iipu IV: Delirit. cite tipo la <:molcta Iriilici~lar o liitruncuc~nica coi1 1,asi.s 

iidcrior y s i~~wr io r ,  (I"ig. .3, Ii,i), ~>lanas ,~ol l r te  iuiiy rohiisio, axi gruesa y 1,iqiivi.a 
;il;irga<la wi I;>rma d i .  ILUSO; de has<: wrivcxa y totalrii<:nte dil'tmxciada di. la b;av 
<Ic la ~.a~«Ict i t .  1.a variante b d~ esttl t i p  vi<:n<: in ip~~cs ta  110r 1111 sur<><>, rir~uliir,  
q w  rodva C I  diámvtro mayor de la c;izolcta dc iiri rriorlo sriisililcnimie visiblr. IKii 

;iIgiinos casos diidio surco t~iodil'ica la estriii.tiira rld candil hasta cl punto dt: 
;irraricar cl gdlvte dvl diciint.tro niayor dc la cazolt~ta. 

I';L cstiidio tipolirgi<:o S<, 1ms;i m rl vxariicri d<, cinco caridilcs iIc la variantt! a 

v cuatro dc la uariaiitr b. 



I'htre los candiles del tipo IV a hay dos de proeedrniia dcsconucida propie- 
dad del I'xcmo. Ayuntamiento de Palma dr  Mallorca (Núms. A 108 y A 75), dos 
hallados vr i  torno a 194,9-1950, en la calle dc  Zaganada, esquinaJaime 111 (Núms. 
1186 y 1146), y uno procc,dentc del Iktudio (;eneral Luliano (N0 :1795). Todos 
<:llos están inodi:lados con hamo ainarillrnto bastante compacto. (I'ig. 14, 1-5). 

1.0s candiles d d  tipo IV b, olrewn mayor variedad. Hay dos cjcmplarrs 
hallados en CI Icstiidio (kiicral I.uliano, i i i io  <:ti 1950 (No 3706) y <:I utro en las 
excavacioxirs ulicialas de 1966 (N" 5797). De: Santa Catalina dc Scna hay un 
curioso ejemplar de barro gris de tonalidad intensa (No 238  (;), con puntos dr 
vvdrio vvrrle i:ii torno al surco y parte sulierior de los bordes de la piqiicra. Otro 
j ~ q l a r ,  N" 3782, p c e d c n t e  di:[ solar Zabala, sin contexto arqii<:oli>gico, <:S de 
barro rojizo. (I'ig. 14, 6-9). 

, . lipa V.- Ante los t:jeniplarrs dc <:sir tipo se lorriiiila uii probl<:ma debido a 
sii iiiilwcisiiiii croriológica, p i : s  rl tipo ti<irdura a lo largo di. la ocupaciún iciistiatia 
A: la Isla. Sin cirilmgo, los cjvinplaws cstwiiailos aquí I,ro<:<:div d t  los tnivi4ts 
I I I S I I ~ I I I ~ S  d poso No 3 i1c Santa (:atalina <h: Scna (Númfi. :3785 y 3785) o 
I i w  dvl rnisnio solar. (ucra d<: coiitcxto (N0:17'T1). siendo por dio sil cronología 
rilaiivain<~rii~: sqwra. I':l vjerrqdar dc Zagrariada c s  dudoso en cuanto a crririologia y 
sr 1i.a prwriiidido di, utros ej<:inl,lar<:s como elciiientos &: comparaciÚn ya qur las 
últimas aportacionm: Iiallazgo de la caIIi. ib: Iloiideros, por ejemplo, obligarán, i:oii 

toda razi>ri. a revisar las hipÚti:sis en torno al <:sl>écirn<:n candil, en lo iluc a. rei'ierc 
a siis t i p > s I  y V de la prcscnt<: sisterriatiaaaiÚti. 

I:I tipo V adopta 1.1 lorrna de i:aiolcta abierta, de has<: plana, boca sinuosa, 
altrrada [wr cl pdlisco quo origina la piquera. I'rcdomina en él V I  vi:drío mrlado 
im 8" interior, yiiadaiido <:1 barro visto <:xt<:riormimtr afrctado por gotaroncs y 
nianchas i s  dc Imniis. El No ,3785, de Santa Catalina d r  Sena 3, nos 
deiiiiicstrn qiw cl candil dcl tipo V i.5 <:octáni:o de lo oiiisulniiti. l , : jcmlhcs 
a,iiirjaiitt:s, hallados iucra dcl nivd asiratigr;lli<:o, wri i:l No 3702, dcl solar dr 
Santa (htalina de Svria, y <:I No 1142, rlc la d l t :  de Zaganada. 

liii  cjcrnplar qiw si, aparta de la rudwa propia d,, los nni<iriores, i.s V I  No 
3786, ik Santa (:;iialinii dc Swia 3, modeliiifo c i i  barro rojizo y riibivrtu intirior- 
aiciiic ron vidrío vcrdoso. Solainenk sr i:oiiscrva iin Itagmwito, piidiEiidosv ohwr- 
var cii 4 la cxistcnris di. i i ~ i  asa donal, caso aiiúiiialo w t r c  los randilvs di:I i i p  \', 
y i i i i  rvbordc t torno a la boca de la cnsolita. 1.a piqw:ra tiivo quv s w  

ioraoxamrntc, dc Iicllizi:o, abiwta cii i.sk rvlwrdi: que sc 11" dra:rito. Sii <:ar.irt<.r 
I I I I I S L ~ ~ ~ ~ . ~ I I  m s i .pr<>  yii 1 , ~  su sistema (11. wdr io  vorn<> por el nivr4 di. a1,ariiWn. 



NOTAS 

1 I<OSSKI.I.O-LIOIIUOYY (;.: Hronrcs á r r k s  dr Mallorca, cn Al.,indülus XXVl l  (1911%). 
1>1'. 22')-2:n. 

7,O%AYA, Jiirti: Ensayo <Ir iiiia t i p ~ l ~ > ~ i a  y una i z o ~ i o l ~ ~ i ~ ,  en Awhivo Ksl>rfiul d e  
,jrtr. XI. (1967). PP. 13:i-155. 

3 11OSSKI.l.O-1101<1JOY, (:.: I l d l ; i z g ~ ~  rrrámims rn e l  ( :o I~~o  di. \loiitrsi<;n (Pnlina d<' 
~ \ l ~ l l ~ ~ c : i ) ,  m Al-Aii ihl i is,  X S I X  (1001) ,  1 q ~  :!Y-336. 



1.- Colegio de  Moiitesiún: Caiiifl de base plana con envidad d n i a  en el centro, peana 
dc brwdes vueltos l igrirnrntc moldeados, pk: altu cónico, con reborde central. eawlcta abiertd, 
con dos picos dc pellizco. I'alta el asa por rotura de la caaoli:ta y h r d e  de la base. 

Vedrío blaneu muy deteriorado. k h  el centro de Ir c a o l e t a  hay un motivo dceorativo. 
de eulo~.  marrón, vidriado también. Este motivo está formado por una faja rectangular de 0.038 
m. de aiiclio y 0,030 m. d i  alto. dividida en tres grupos. En el cuerpo central hay una estrella 
<Ir 1)avid. miistituids por t G ~ i ~ m I < i s  isbseeles, figurando en lis irarijas laterales líneas horizon- 
tales paralelis. 'Tres rasgos en forma de "damnia" decoran los espacios libres del cuerpo central. 

Mide 0,152 m. <Ir alluri. 
N<) Inventario: hZ I 
2.- Colegio dr  Muiit<:siÚii: Csnikl de pie altu, sin cavidad b a s ~ l .  Crmlel. abierta, con una 

%,la piquera. Peana frag~iientüila. Asa. 
Vcdriu ;iinnrillo verdoso, sin de<:uraeiÚn. 
Mide: 0,1(U m. de altura 
N<' Inv? M 2. 
3.- Colegio &: hloiitcriún: Candil de pie alto. caridad basa1 cónica. rrzoleta abirrli de 

una sola piquera. A s .  
Vedrío di: color arnnrillo, s h  decoraciúri. 
Mide 0.094 ni. de altura. 
NO 1nvo: i\l 3 
4.- (:olc80 de Montesiúrt: Candil d r  pie altu. ~ i n  cavidad h s a l ,  cazolctr abiwli  dv titia 

m h  piquera. I'eana iragnienlada. Aaa. 
Vrdrio n ~ h d o ,  sin decoración. 
Mide 0,140 m. dc altura. 
No Inv'J: M 4 
5. .  Colcgio de Montcuibn: I'ir de  euidil cori cavidad basal. Fuste abulloiiado, base pl:ii,r 

i n  reborde. 
Vcdrio bhneo,  lechoso, de mala calidad. 
Mide 0,094 m. de  altura. 
NO Inv? M 5 .  
6.- Son Mosson (L'alnia de lliillur<:a): 1:rignicnto da pie y peana <Ic candil de alto y 

cavidad basal. hliiy fragnicntado. 
Vedrio rxtcrior verde oscuro u b r e  barro rojiao, poroao. 
hfidr 0.066 m. de  alto. 
NO Iiiv" hliiseo de Mallorca, 2483. 
7.- Santa Catalina d r  Suia. p x o  N" :3(l'alma di: Mallorca): 1"ragmcnlo de pie alto <Ir un 

ciuidil. I'usl<: tiioldiirado. Sin cavidad beral. 
Ilrrru rojiao cotnlmclo vidriado rii vsrdc, ludo cii muy mal estado. 
hlrdr 0.090 m.  dc alto. 
N O  Inv" Rliisro dc Mrllurm: :17i9. 
H . -  Santa í:iitiliiia de Sena, i>uzu %bala N<> 1 (Palmr de Mallurca): l h a p w n t u  de prarir 

y liie allo de im cnndil, ror> arranque itiferior <Ir1 a s .  Cavidad liasal cúniea. l'ustc moldurado. 
Ihrro rojizo viilriadu rn 1iliiiti.o lrehoso translwctite. <Ir mala validad 
Mide 0,051J ,ti. dc altura. 
N" Invo $1. de ¡V.: :17113. 
<).- S m l e  Catalila dc Srnr (Palma de hlnll<irca). fuera dr eoiitcxto irqueológico. 
S <Ic un caridil de pie alto, moldiirndo. Coiiscrva arranque de lii wana y de la 

uai>lcta. í:;iviil;iii bisal e<ini<.;i. 
Ilxrro rojizi, con algiinm impurrzu,  vrrlrio verdosu claro. 





Midc 0.091 m. de altura 
No liivo M. de M.: 3784. 
10.- Procedencia dcscoi>ueidr.Frn~i~e~~to de fustc, moldurado dc uii candil de pie alto. 

Cavidad basa1 reducida. 
llamo rojiso compacto vidriado en verde. 
Mide 0,074 in. de altura. 
Colceeión del Museo de Bellver: A 73 
11.. Sants Catalina de Sena, puso NO :i (Palma d e  Mallorca): 
Arranque de la peana de un candil de pie alto. Cavidad basal. 
Hamo rojizo amarillento, con ved& verde melado. 
Mide 0,040 m. de altura. 
NO lnvo M. dc M.: 3780. 
12.- Santa C a t a h a  de Sena. pWB0 N O  6 (Palma de Mallorca) 
Fragmento central de im fuste de candil de pie alto. 
sarro rojiim griic<.c< compacto, con Unpurcras, viilrindo C I ~  vcrde oscuro. 
Midr 0,036 m. de allo. 
Nu I w < >  M. de M.: 2461. 
13.- Son Mossi>n (Palina dr  Malluria). 
Frapncnto de pie de candil Iiuaro. Conserva el arranqui de la ~icaria. 
IXarro rojizo-marillenlo. cutiipaeto, vcdriu rxlii-iur verdi bhnqiiceinu. 
Midc 0,044 m. de altura. 
NO IiivO M. de M.: 2484. 
14.- Santa Catalina de Sena, poiu No 3 (Palma de Mallorca) 
I:rapnento de aaaolrta y gollck de un crndil de barro rojizo. 1Sn muy mal cnlrdo de 

eonservieión. 
Mide 0.052 ni. de altura 
Pi" Inv0 M. de M.: :1724. 
15.. Estudio (;eneral 1,tiliino (Palma d i  Mallorca): 
I+agmcnto de una caeoleta abierta de un candil dr  pie alto. Cotiserva parte del lurte y 

arranque suwrior del asa. Tuvo cavidad baaal c h i c a .  
Vedrio verde moteado de n i g o .  
Mide 0,060 m. dr  altura. 
NO InvO M. de M.: 3791. 
16.- Estudio Griicral 1,uliano (Paliria de Mallorca) 
Fragmento de cazoleta con piquera de pcllizeo perteneeieiite a un eaiidil de pie alto. 

Conserva parte del fuete. 
Ilarro rojizo con vrdrio blanco muy deteriurado. 
hlidc 0.037 nt. de aliiirr. 
No Irir<> M. de M.: 8794. 
17.- Cala Gran Cristiana (Palma ilc Mallorca) 
IFrrpr i i to  dt: fiislc rnoldrado de un candil dr pir alto. Cavidad basal. 
Vidrio vrrdc wlirr barro gis-rojizo. 
hlide 0.0i6 
N(> l n v U  M. de M.: 5008 



1.- Santa CataPia de Sclia, pozo No 1 (Palma de klallurca) 
Candil de barro rojir" amarillento, sin <lcconciÓn. 
Midc 0,071 ni. de alto. 
N<> InvO M. de M,: 2193. 
2.- Saiila Catalina de S c w ,  p u w  No 1 (Palma d<: i\lullorca) 
C;idi l  de barro amadlcnlu. Asa dur i i l  ruta y basr de la craulcts Fra~nentida 
hl i i l i  0.081 m. de alto. 

Midc 0.072 ni. dr altura. 
No lnvo 111. de M.:3711 
4.- Sarita Catrbia de Sriia, goao No 3 (Palma de Mallorca) 
Ceidi l  de barro rojiau, wti iparto. Frlta cl ; ~ i  y partr <Ir la i v m l i i ~ i .  
hlide 0.070 ni. de alto. 
N" Invu R1. <Ir M.: 3714. 
5.. Santa Cit~alirui di: Setia, poso N<' :i (P;ilma dv hldlorcr)  
Candil di. barro enlicco, mo<lelailo 1,iiirl;~~ticiitr. Ik'all:~ c l  asa. 

blide 0,OHO ai. de altiira. 
h v o  M dc bl.. :3715. 

6.- Santa Catalina dc Sciir, pozo N'J :l (I';ilmi de \ la l lorr i )  
Cmiilil rle barro i~ivai.ill<:nlo. M t a  el asa. 
hlidr 0,080 m. de altiira. 
No Inro  hl. da N,: :J i lb.  
7.. S;iiita Catalina de Sena, p o m  NO 8 (I'itlmil dc blilll<>r<.it) 
Candil de barra rojieu-smarillento. 1.1 pll.ollrte r s l i  rolo. 
Mide 0,064 mi. de altura. 
No lnvo 21. di: hl.: 3717. 
8.- San13 Ci l i l ina  de Sriia, p o m  NO 3 (Palma de Z1allorr;i) 
Candil <I<: barro ani id le i i to compacto; í d t s  el asa dorsal. 
Mide 0.070 m. dr  altiira 
Po IiisO \l. dc \l.: 3718. 
9.. Santa Catalina de Sena, pozo :I (Palma de Rlallorra) 
Candil dc barro roiim. de cdidad mr i l iu r r i .  lactura I>iml:i. Asa dorarl r d n .  



12.- B n t a  (:rtalitia de Sena, poao N O  3 (Yalma de Mallorca) 
Frrgmcnto de candil dc barro ;~inarillcnlo, dc medioarc eüli<lad. factura burda. Falla el 

vdlefe. asa y pwle d i  piquera. 
Mide 0,050 m. dr  altura. 
NO lnvo M. de M.: 3721. 

13.- Santa (:rlalina d i  Seiia, poao NO :I (I'iiliiiii di: Mallorca) 
I'reenwito de cno lc l *  y p>lletc de iin rn id i l  de barro rojizo. En niuy m i l  rs t idu  de 

w u s r r v i 4 m  
Mide 0,037 n ~ .  de all i irr. 
No lnvo M. de M.: 3726 
14.. S n i a  Catalina <Ir San ,  pozo NO 3 (I'rlina de hlallorra) 
Frwiiento dr raaoleta de iui m d i l  <le b r r u  rojizo, vidriado n i  verde irisado. 
Midr 0.052 m. dr  rl l i ira. 
N" Iilv<' hl. ilr M.: 3724. 
15.- 8aiila (:ül;iliiir <le. Svnr. puzo NO 3 (Palma de Mallorca). 
I ' rapir i i lo <Ir v i i i i l i l  dv Irrrro imaril lct i lo rininpü<:lo. 1:orisci-rü rl groll<:l<:, prrlt. <Ir Ii 

er~ol<: l r  y VI irraiiqitc imfr"ur del asa. 

Mide 0,971 ~ i i .  de a l l i i r ~ .  
NU Invo M. <Ir M.: :J7HC) 
16.- .%nb Catalina dr  Scria. poto  NO :l (I'rlirin d t  Mell<irc;i) 
IF rqpc r~ to  dc cmdi l  <Ir h r w  amaril l tmt~~, w t n ~ ~ w t o  I : w s t ~ v a  cl Kollrtc, aya [mrk  dc 

la ~ i s o l c l a .  
hlidv 0,052 ni. de altiira. 
N<> ln ro  hl. de hl.: :17Hll. 
17.- .%"Ir l~ilrliiir <Ir Sma, ~ w o  N O  :l (Yalma de blallorrr) 
Frnnni.nto iI<. ~'iqut:ra alargada, crr<>lcl i i  y arraiiqur infiwior d r l  asa: falla lotalmeiili: e l  

~ d l c t r .  Ilwm compacto de color rojizo. l h r i s s  a wli. <jcmplar iraginrnlado. a. ha ~poilido 
ubiwal .  con i lr l~ll i~ la t h i c a  eoiistruit ivi d r l  vatidil. <Ir acurrilo, al ir<>~irria<bincnlt~, ron cl 
proi:rsi> rigiiiciitr: 

I-Vabriciirii>n <Iv la ewolvli i  y gollrte. r torno. 
2.- Al>licarii>n dr Ii piqiwa, hcclm a niaio. 
3.- AIHYIU~, nrd ian l r  iiplicsciúvi digital. ilrl ;igiijrro. dc roiiiuni<:aciÍ>ii eniw rl <Iiyóaito 

) piquera, y a  q w  el b r rowbran tv  no lva sido r ~ l i m d o ,  q ~ ~ ~ l a n h  rn d intrrior dc la w u h l a .  
1.- (:oi.vi<in 
~ I i t l ?  ll.ll:l~ ,m,. ,k ;,I1,,ra. 
Pi" Iw'J \l. ilc 11.: :1729. 
111.- Sanla ( : i x l i l h  d? !+nil. IIWO N O  3 (I'nlrna <Ic \ l i l lorcr)  
I'i;tglnil.iiii> iIr b ; w  di. vatidil. í:imwrra Ir ~ i q t w r a  al;ircida y parir de Ir vcizoli.ir. !'alta 

<.I i.i>IIi.t<. y asa. 
I h r i o  ai iwi l lo-kr ixÍwo coiiipni.lo. 
Hidv 0,037 m. dc &tlIura. 
\o I n 4  M clc 11.: :l72tl, 
l~~.. 5wI t t  (:al:dina S v w ,  [m,.<> N<) :1 (Yal~rut <Ir h ' l d o r ~ u )  
I.'rrKitwnlo di. I,i<sr 81,. cs!iilil. (:onsi:rvu la ~,iqi irra ;ilargadii y Ih i a z ~ ~ l r t a  i : O i i i u  I'iilti rl 

pol l r l r  v ara. 
l1xrr,, ~visiw,,, <.,,,, la ~nmt;, ,lc la ~,iq,Wra cr>r3<.fleci<la. 
1 i t l  . altiira. 
\o l t m \ ~ ~  \ l .  dq. bl.: : l72i. 





20.- Santa (alalirva de Sena, Pozos 1 y 3 (Pdma de Mallorca) 
Frymentu de bavr de estidil. Coiimrva parte de la ~ i w e r a  y craukta hallados los 

kagmrritos eii pozos dirtinlus. 
llarro roji~o con únpurimx y vidriado exiwioriiicntr cn verde. 
Mide 0,O:kÍ m. dc allura. 
NO lnvo M. de M.: 3787. 
21.- Sanla Catalivii de Sena, poro N<> :l (Palma d<: Md1ori.s) 
Cwii l i l  d i  p iqur r i  dargadii. gdlclc rolo y M i  L I k i  de m. 
l lnrro amarilletilo de mala cilidad. 
Midr 0,081 m. iIc altura. 
N" Invgl M. dc M.: 3856. 



Tipo 11 
Variante 6 

1.- Smta Calalina de Sena, pozo N 1 (P&a de h ldorca)  
Candil de piquera alargada, falto de gollete. 
Barro ainuilllcnto, con decoración pintada a la almaga. 
Mide 0,054 m. de altura. 
NO lnv" M. de M.: 2391. 
2.- Sniita Calalina dc Sena, pozo NO 3 (Palma de Mallorca) 
Candil dc piquera alargada. falto del w. 
llrrru rojizo <:osiparto. 
Mide 0,061 rn. de altura. 
No h v < '  M. de M.: 3713 
3.. Sniitr Catalina de Scm. Iwro N U  1 (Pilma de hlallorea). 
Catidil de golleti muy ~atilizado. Asa Dornal. Falto de piquera. 
Midc 0.064 m. dc altura. 
N" hivC1 Al. de M.: 2988 



L.- Santa Catiilina de Sena. pw~o N<' 1 (Palma d. Mallorca) 
Catidil <le barro pajizo decorado eun líneas a n t a d a  a la almagra que cubren la parte 

inferiw de 1s piqticra y p u l e  de la eamilcta 
Mide 0,062 m. de altura. 
N<> Iw<> M. de M.: 2197 
2.- Srnta Catalina de Sena. ~ > w o  No 1 ( h l m a  de Maiiorca) 
Candil dc barro pajixo deeurrdo con lincas pinladaa a la almagra quc eulm la parte 

m l i r i u r  del gollrlc e inferior dc l a  ~ii<<uera 
hlidc 0,071 m. d i  nlluri. 
N<' Iiid' M. ,Ir M.: 2105. 
3.-Sanla Cafaliria d<: Srm, w r u  N" L (Yaliiia de Mal1on:a) 
I'ragiric#ito de candil de barro pajizo, piqiirra rota. I)worsdo coi, litiras piohdas a la 

alnirpra qui: wliren la parte a!,tc"ur dcl p l le le .  
Mide 0,068 in. de altura. 
N<' I n v O  M. de 81.: 2390. 
4.- Santa Cntaliiiii di: Scm, ~x>so NU 3 (Palma dr Malloren) 
<\nrrli\ (1~. barro rojizo, dr luvtiird iimg I>iir<la. \sa rota. 5ii iircurnciúii 
Iklidc 0,070 m. dr  altura. 
No Inv<' M. dr M.: 3720. 



5.- Santa Catalina de Sena, pozo No 3 (Palma dc Mallorca) 
Candil dc barro blanco, piquera ruls. üeeorada con linrila pintada a la almagra que 

cubren la parte anlerior de la caaolrtn y Lx>rde superior dc I i  piqirera. 
Mide  0,084 m. de altura. 
N<> lnvo M .  de M.: 8723. 



1.- Procedencia desconocida. 
Candil completo de barro amirillento. 
hlide 0,054 m. de altura. 
Colerción del Museo de BeUver: A 108  
2.. Procedencia dcsconoiida 
Candil de barro umrrillento, f a h  de as;< 

Mide 0,060 m. dc  altura 
Colrerión del Miisro de Bellver: A 75 
3.- Calle Zapranada (Palma de Mallorca) 
Candil de barro ama~l len to ,  sin decoración Asa rota. 
Mide 0,060 m. de altura. 
No I w 0  MUSCU de MsUorea: 1136 
4.. Estiidio Gr:ni:ral Luliuni<i (I'ilrna de Mallorca) 
Candil de bwro unirrillento. Le falta la 1iqiii:ra. 
Midr 0.056 m. de  altura. 

Inrriitaño M de hl.: R795 
5.- Callr Zagrniiiida (I'abria de Mallorca) 
Piquera dr  mnrlil dc barro amrrillimlo 
hlidi 0.125 ni.  de loiigitud. 
NO lnru %l. ilr &l.: 1183. 

6.- Santa Cdaliria de Sena, pwi>  o I (I'alrna dc hlallorra) 
Candil de barro priGre<i icenliirdu. decorado ron purilus d r  vedrio vrrdr. l;o!kte y asa 

1<>1<>1. 

bfidr 0,054 m. de altura. 
W Inv<' M. dc M.: 2389 
7.- Sanla l i l a l i# i i  d i  Seria. solrr Xabrla, ~ i n  rontexto ;irqiirológiw ( P h w  iIr hlullorea). 
Frqmrt i lo  de crn<lil. i d t o  de p iqu~ra .  
Uamo rojo 
Ilidr 0.072 ni. de  altura 

I ~ w < ~  \l. de \l.: 3782 
8.- í : s t i i r l i < i  1;wrrrl  1,uliano (l'iltni dr \lalli>ica) 
1'r:i~twiitu <Ir ratidil de barro ainarillrnlo, id t i>  d r  pirlue,io y ara 
\lidc 0.05.L i n  <Ir altura. 
;\O Inv" hl. <Ir i1.: 3796. 
<).- IKaliidio Cwrra l  I.iilirni> (l';ihiia di. Zlalli>ici) 
I 'ra~:niriio <Ir randil dr barro rojiro. rompa<:ti>. i r l to ik gollrtr y ava 
\lidv 0.Ki6 ni. <Ir alliara 
\" Inv" hl. (Ir >l.: :37'Ji 





I .- Calle Zaganada (i'alnir de Mallorca) 
Csudil de barro rojiao, vcdrio de color melado. En muy mal rstrdo 
Midc 0,030 ni. de altura. 
No M. de M.: 1142 
2.- Satita Catalina de Sena, poao N O  :3 (Palma dr Mallorca) 
(:andil iie hnrro rojizo, rrdrio melado devadadu. Sc coosprva media cazoleta. 
Y> InvO >l. de hl.: 3785 
3.- Sanla G t a l i n l  de Cena, fuera de contento arqiieol6@eo (Palma dc hlallorea) 
Candil da Lurro rojiao. vedrio int:lado iniiy di:gradadu. 
X d e  0,029 m. de altura. 
Nu Inv" M. de ("1.: 3792 
2 .  Sails Cctalina dc Sena. pozo N<) :l (I'dma de M;illor<:a) 
Fragnicnlo de eriidii de biirio rujiao, vrdi.ii> v i ~ i l r ,  cn niuy m;il ralado Prrrcnla asa 

, l o r d  
hlide 0.03:i ni. de altura. 
N<> liiv<' A,!. <Ir M . :  :1706. 

Tipo 1\' a : A - 108, A -75, 1136. 3795, 1143. 
Tipo IV 1): 2389, :17U2, :3706. 3797. 
'Tipo V.- 11 t 2 ,  :1765,3792,3786. 

37117. 3788, 3789, :1790, :1856. 
I'om NO 6.- 2261. 
Sin contento arqueológico: 3784, 3792 
Solar Zahla: 
I'om No 1 .  :J789. 
Y3 k Gran Gistiñna": 5088. 



INDlCE DE CANDILES 





Crónica 
(1969-1970)  

],a I~acoltad &: 1~'ilosolín y I,<:tr;rs agrade<;v. al I,:sLtxlio (:cn<..ral 1,uIiano y ü SU 

rector 11. Gerardo María Thonias Suhater la p t a  acogida que le ha disprnsado en 
csia noble mansión, ian ligada a la trndiiión hunianistica di: Ins Balwrcs; no hay 
qiic olvidar que qacias a los desvolos de esta bmeinérita iristiiu<.ión ha sido posilile 
la rciristauración dc los estudios universitarios en I'alma. 

Agradfcrrnos las aportdciones dii tipo económico coti yrie generosos orginis- 
inos locales mantienen nucstro <:entro y cuya oonirihuciórt <:ri V I  p;isa<!o ha sido la 
siguiente: 

Excelentísima Diputación Provincial de Balcares , . . . . 250,000 pts. 
li.xcelentísimo Ayuntamiento de Palma . . . . . . . 200,000 " 
Funrlaiióit lluropev Dragi:áii . . . . . . . . . . 200,WO " 

Clmara Oficial de Comcrcio . . . . . . . . . . 50,000 " 

Este dinero se ha distribuido así: 

Personal subalterno . 
Gastos dr sostenimiento 
Publicaciones y seminarios 
Libros . . . .  

Fuera de estp r:onit~xto rrsta por oiiadir que !a I:at:idkd de I'ilosofía y Lciras 
de la Ihiiversidad dr liari:rloiia contriliiiye con 25.000 ptas para In edicióu de cada 
iiúrriero de ;l.layurqo, y larniii6ri ccdc para la biblioiwa la partc proporcional iIc 
i d i  los alornnos iriatririilndos <:n I'slrnn. ,\si nisrnc Ih l l i ldi~~tcm wcil>i6 
una ayuda ininisii~risl de 150,000 litas. 

El capitulo mas intrwsante dc la actividad iiniversitcuia de la I'tiwliad dc 
Palma dctiva del cambio de plan di. estidios propuesto por la Ilnivirsidad r lv  



Barcelona, y aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia con fecha 19 de 
Septiembre de 1969. Por lo que afecta a In Sección de Palma, durante los años del 
prinier ciclo los alumnos han cunado libranente las eiiseíiansas del tipo A, en total 
de 10 materias, sin rnás limitación que la uptatividad qu r  establece cada departa- 
mento como condición indispensable para ingrcsar luigo en la especialidad elegida. 

Esti: plan obligó a ofrccer más asignaturas, especialmente en los cursos 
optativos, y a realiear numerosos seminarios y trabajos d,: investigación que han 
posado o Sormar parte de los fondos bibliogáficos de la Facultad. 

Auriqnc sea brevemente, vamos a hacer un recuento de las aitividadcs des- 
arrolladas en las diversas materias y seminarios. El Dr. A n p l  Vernindez dictó 
Literatura Española, que versJ sobre las épocas Moderna y Conte~nporánea; además 
dc la lectura mínima de cuarenta obras, como trabajo de seminario, cada alumno 
realin6 un estudio rnoiiogrifico sobre un aspecto de la obra de Galdó~. I h  manen 
semejante s i  proc<:dii> en el seminario de Crítica Litera& Hay que destacar el 
tralrajo dc Iq alumna Maria Fernanda í;arcii Morro titulado "l<strii~tura<:ií>n y 
aiiilisis di: los elementos psicológicos en los protagonistas de Fortiinata y Jacinta 
de I'órra (;aldSs", y los de los alumnos Fiols GuiscaSré y Ih i l i o  Gene Vila, el 
t~r¡mero sobrc "lil Carro de lleno o el Inventor de la (;uillotina" de Camilo José 
Cela, en <:uaiito al segiirido real¡& dos estudios sobrc la poesía de Bks de Otero y 
sobre el poeta Fcrreiro. 

objetivo de la materia de Teoría y Práctica del Español, explicada por la 
profesora (Iloria Prado, fue despertar en los alumnos el hábito dc la reflexión sobre 
al propio Icngwje, para poder llegar así, de manera natural, a un i:onocimiento 
tt:órico de las estructuras linguísticas, realizando ejercicios de composición en sus 
diversos aspectos. 

IZI Dr. Alvaro Santaniaría, en el seminario de Historia Moderna y Conteiu- 
puráma de I':spaña, prosiguió la ordenación por tnatcrias, aiitorcs y lugares dc las 
Iichas sacadas del "lioletín de la Suciedad Arqueológica Lnliaria". Las actividadcs 
d<:l eminario dc Historia Medicval de Espaíia S<: realizaron cri  rl Archivo Histórico 
dc Mallorca, con la colahraci6n del Dr. D. Vrancisco Savillario, director de la 
irisiitiición; sr formaron dos q i i ipos  de ali~mnos que reiiliaaron ya trabajos de 
il;xsific;ición cri revistas o (Iv transcripción di: fuentes. li.1 dcliartairiwito de Historia 
qaci i"~  a los aiisl~icios de la Fundación liuropea I h g a t i ,  irripartii por primera vcs 
t I'alrria la materia optativa de "Historia de la Civiliza<:ií>ii I h i p e a " ,  qui: SI: 
n,;llizó bajo Iü »rientaci&ri ilcl Dr. Alcx;iiiiler vori I<;in<la, director di:I h s t i t u t  für 
Ilniv~nalgeschichrr de lo Ilnivcrsidad dc Salabirrg y l)o<:tor Ilonoris Ciiise de la 
Ilnivi:isidad di. Madrid, mis la colaborziciím esp<:cinl <lcl I'rof. Sáni:lica Marcos. 

ilajo la dirccciún del ['rol'. (;uilli:rrnri Iloss<:iló Ilordoy, ~lir<:<:t<ir del Museo di. 
R'lallori:;~, se r~~sliaO Imr primera  ve^ uri ciirsu de Pr<:liistoria c Historia Antigua, que 
tuvo que supcri~r C I I  la nwdida de lo posible la hita dt: Iondw bibliográficos 
esyvci~lizados. 1.0s alrimnw dc: Pr<:liistoria rraliaarori los s<:niiiiarios eti las <:amp;ii~;s 
(Ir: <~rrnva<:ioriis arqu<:oliiAcas que a 10 Inrgir dcl rmso si. tian Ilivadu a ca!io mi rl 



conjunto talayótico de Son Oms (Palma) y en el abrigo rocoso de Son Matge 
(Valldemosa). 

En el departamento de Geografía, a cargo del Dr. Bartolumé Barceló, se 
impartieron dos materias: Geografía de España y Geogafía Hiininna, la primera 
con carácter obligatorio y la segunda de tipo optativo; en ambas, como experiencia, 
los exámencs fueron sustituidos por una serie dc trabajos realizados a lo largo del 
curso. Para completar la formación de los cstudiantcs se realizó una excursión a 
Consell-Alaró y Oricrit, mas cuatro seminarios sobrc Introducción a la Economía y 
Iktadistica, (;eoinorfología, Demografía y Geografía agraria, eri los que colaboraron 
D. Alfonso Uarceló y D. José Vcrd Crcspí, licenciados m Ciencias ICconómicas y 
Geológicas respectivamente. 

Dos cursos se dictaron en el campo filosófico: Introduccióii a la I~ilosofia c 

Historia dc los Sistemas Filosóficos, a cargo de los profrsori:~ don Josr 1"ont y 
Trias y don Bartolomé Rosselló Coll; en la primera sc (lió amplio margcn para <:1 
diálogo y los comentarios críticos, mientras que en la segunda los alumnos realiza- 
ron trabajos, que fueron comentados en la clase. 

1.a I.'m:iilt;id, en la secriln di! idiomas, impartií> i:iisdvmzas de Latín, (;rkgo, 
Arabe, Catalán y Ruinano, t último fiic piisil>le por cl nii~:<:nasgo dv Iu 
IiimdaciÓn Dragzín, que no solo dotó un prolisor nativu sino que incremttntó kis 
fondos de la biblioteca en este carnpn. En cuanto a la enscfianea del catalin poco 
sc ha podido hacer de alto nivel univrrsitario porque ningilri alumno irigrecó con 
un conocimiento sizpcrior al grado medio. Una de las suprencias del I'rof. encarga- 
do del cumo, el Dr. D. I'rancisco d<: Boja  Moll, es la nrcesidad de qut: esta lengua 
se practiqueya en la linseñanm Media. ICI  Latín, Grirgo y Arab~: lueron dictados 
por los profesorea Mulet, Galmés y Roaselló Bordoy. ICI  runiano estuvo a cargo de 
1). Alejandro Mircea. 

Los alumrios de Sociologis, materia a cargo del Prof. D. Alfredo Cómt:z, 
completaron su formación teórica con trahjos de adiestramiento en h biisqitcda y 
la computación de datos. La materia dc Introducción a la Psicología, explicada por 
CI Prof. 1). Cdcstino Arango, no sc hizo conforme a un programa sino suscitando 
los tvinas de mayor intcrés; en cuanto a trabajos nionogilieus se realizaron ;rlgiinos 
dc palpitante actualidad como ''1,:I alcoliolismo <i las drogas en Ralrares", pnra los 
que S<: contó con la colaboración dc la Audimcia de Pdma. 

ICl dcpartanicnto dc flistoria del Arte ofreció dos materias: Historia Grncral 
del Artf. y Teoría del Artc. Los criterios seguidos furron distintos en airihas en 
cuanto que los alumnos de Historia Ceneral no estaban iniciados en la matcria; se 
exigió en arribos cursos la recensión de ditx libros básicos, que fucron comentados 
individualmentr con el profesor, cstablecierido asi el contacto nrcesano entre 
maestro y discípulo. 1.0s alumnos dc Teoría d d  Arte llevaron a cabo un trabajo 
inonogrático a lo largo d d  curso para adiestrarse i:n las tareas de investigación. Uno 
de <.sios trabajos, realizado por rl nlunino Juan Jns i  Abclla, ha sido publicado ya, 
y otro, drl alumno, Miguel Seguí Amar, rwultó tan interesant~ por la riqueza de 



datos y planos haliados así como por las sugestivas fotos, realizadas por el alumno, 
que fue expuesto al público en el patio del Estudio General Luliano; en el montaje 
de k exposición colaboraron el Museo de Mallorca, el Estudio General Luliano y la 
propia Facultad, invitando al Dr. Oriol Bohigas, que vino desde Barcelona para k 
apertura de la exposición, en la que pronunció una conferencia sobre la problemá- 
tica del Modernismo. 

Proyección de k Univcrsidad en el ámbito halcárico. En estc aspecto hay que 
destacar un coloquio sobre Europa, celebrado el día 3 de 1)icienibre de 1969, bajo 
los auspicios de la Fundación Dragán, con la participación de los siguientes 
profesores universitarios: los doctorcs Angel I"crnándes, Alvaro Santarnaría y Barto- 
lomk Barceló, y el prof. D. José Font y Trías. 

El Dr. Alvaro Santamía dictó las siguientes conferencias: "Los Reyes Católi- 
cos y Mallorca" con motivo del V Centenario dc sus Bodas, el 12 de diciembre de 
1969; en el Teatro Principal de la Puebla habló de "Revolución de los agwrnanados 
yohlcnscs", el día 16 de 1ini:ro de 1970; finalmente trató de "14 cultivo cercalícola 
en Mallorca durante el siglo XV", en el Centro Cultural de Muro, el día 20 de 
febrero de 1970. 

Don Guillcrrno Rosselló pronunció dics I<:c<:iones dc Prchistoria Mallorquina 
en un cursillo realizado durante los meses de Octubre a Noviembre, organiii.ado por 
k lSscucla de Turismo del Mediterráneo; el mismo ha realizado las campañas de 
excavaciones arqueológicas de primavera y verano en Son Oms y en el abrigo de 
Son Matge. 

I':l Dr. D. lhnilio Sáei, catedrático de la Universidad de Barcelona y director 
del Anuario de Estudios Mdievales, dictó una confercncia en el mes de Febrero 
con motivo de la conmemoración oficial del V Centenario de las Bodas de los 
Reyes Gtólicos. 

El Dr. Angel Raimundo F<:rnándes representó a la Facultad en la comisión 
encargada de constituir la Asociación de I'rofesores Ihropeos, que durante el mes 
de Abril se reuiiió en Palma bajo los auspicios de la Fundación Dragán, y pasó a 
formar parte de la comisión. El Dr. Santiago Sebastián cn el mes de Mayo dió una 
confcr<:ricia en el Centro de Congregaciones Marianas sobre " fn te~~re tac ión espacial 
de la arquitectura gbtica mallorquina". 

1<1 Dr. Bartoloiné Uarccló Pons ha participado en las tareas de la planiSicación 
educativa de las Baleares, s c g h  los planes regionales dcl Ministerio de ICducación y 
Ciencia. Sus tesis doctoral "livolución reciente y <:structura actual iIc poblacibn en 
las Islas Baleares" acaba dc ser publicada por cl Consejo Superior dr Investigacion~s 
a través dcl IrisLituto dc Estudios Ibicencos y d<:l Instituto do (;cograSía Aplicada. 
ICn liricro pasado rccibib el premio Ciudad de I'alina a la investigación. 

Como era de esperar S<,. amplían los cursos optativos y con este fin se 
incorporaron al dcparta~nerito dc I,it<:ratiira doRa l 'crrs Cabré, en Historia del 
Espafiol, don Juan Miralles, en Linguistica General, y don BartolomC Payeras, en 
Literatura (;eneral. La lengia catalana recibirá la coiaboracibn de don José Ma 



I.lornpart, que dictará Literatirn Catalana. La lengua @ega la desempciinrá 
íntcganiente la prol'csorn 'l'aresa Hornar Ordinas. 

Lamentarnos las ausencias del profesor don J u a n  í;alrnés, quc durante (los 
cursos explicS griego; d i  la prol'esora Gloria l'rado, que ha obtenido la i:it<:dra de 
1n:ngiia y Literatura del Instituto (Ir Aleira, y que (lurante dos cunios desi:rripcñó la 
adjuntía de 1r:rigoa Cistellaiia, linalniintc, del prolesor José Obrador Cladcra, qiic  

l'uc ayudantr &: los <:ursos de Filosofía. A todos agraiI~:~:cinus sii t:l'i<:aa colabora- . . 
,:,un, 

A los Lrcs aiios dc iriauyr;trsii los estudios <I<: I:ilosol'ia y Letras cn I'aliiia di: 
Mallorca, sigue la I''a<:ultad i n t d  las enseñarmas del primer ciclo s<:gún $4 
plnii de csiudios dc Rar<:<:lotia. I'aru lii consolidación de los cstudios hurrianísticos 
wluí cs alentador s&r quc ya s,: 1i;w convocado en cl IIolctii~ Oficial las iriatwias 
dc (;i:ogral'ia, Iiilosolía y L;itín, y solo [alta que se nombren los trihiinales para la 

. ., p r o ~ ~ w > n  dc &as cn la Sección di: I'alriia dc Mallorca. Mantcneirios la Sirini: 
,.sp:ranza dc <p': para C I  i:tirso ~w<iximo ~ n m k ~ n  ya i I i s  las cwxiiürims 
conilh:tas del (:ido <Ir í;r;ulti;iili>. 





La <:onvi:riiim di: I{;iirniiiido I,iilio, do Jiri K<irás<~k 2,. 1,uouic (li<idii<.cii>n 

por ( 7 1  Prof. l¿. Ol6ricii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

¿lis ori$nnl i.1 pciiwmiimio I'ilosSfico di: l i i l i i r i  ~Mariiis'! . por J,uiri Solrv 

Phiins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.a exalisciOii dc (:arios V <:a la arqiiiteciiirn iriallorqiiinn dvl siglo XVI, 

por Suntiago Scbastiári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I'atrirnoiiio ariisticu dr Vallde~riosa, por Antonio Alortso !~~rnónd<*z 

(:aridili:s rniisiilni;w~s hallados c r i  Mallorca, por 6. Rosselló - Ifordoy, J .  

Cnntps Col1 y C Cantnrrllnr G n p s .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
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