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Hicha i l c l  pidoito cntctlralicio, ~ u r  Jua" BP Sala8 (dibujo dr J . I .  Ahl la ) .  

Arquitectura del Protorrenacimiento en Palma* 
por SANTIAGO SKRAS'I'IAN 



No vamos B cambiarla terminologia, pero e l  munido 
concepto dc: plateresca es inexacto e implica un  cierto sentido 
peyorativo de la urqiiitcctura =paaola del siglo XVI. Can gran 
abundancia de c i t a  Rosentlial I ha dernostrado que la iinagen 
que el homhre del siglo XVI tuvo de la arquitectura de su 
Cpoca fue muy diferente de como la han interpretado 10s 
historiadores desdc e1 siglo XlX hasla hoy. La frecnente 
alusión en el lenguaje t6cnico del siglo XVI a obra "a 10 
romano" no indica sino la conoiencia renacentista de aque- 
llos artista y escritores, pues según ellos se estaba restauran- 
do y aún suyerando a las obras de la htigiiedad, según 
expresara Cistobal de Villalón en su Ingenioso comparación 
entre 10 ontiguo y 10 presente (1539). El mismo tono de 
grandeaa y brillantea se observa en las pocas drscripcionee 
mallorquinas que tenenios de obras renacentistas, así se cx-  
presó el cronista (;ornis en 1541 al liablarnus del arco 
levsntado por c l  cahildo catedralici0 en honor de (Zrloa V: 
om tan solcninc y tant ben deuisai, que apanov se p o t  
descriure la mnagnificcncia del/; su caricter renac:nntisia que- 
daba clam a l  dwirnos que la balaustrada tenia pilarea fetr 
de genlil m n e r a ,  y sus cartelas estaban fetas al Romano 
molt p lan t s  cl,, molles colors. 

l h  I':apada las decoraciones del Protorrenarimiento se 

mantuvierori por rnás tiempo que  en "tros lugares de Europa, 
lo misino sucedió en Palma, dado el caricter tradicional dc 
nuestro arte. Aqui no s(: produjo una cvolución hacia fases de 
clnsicismo sino quc al Protorrenucintiento sucediti inmediata- 
rnente el Manicrismo inosirando en edificios A: rnediados del 
siglo XVI una ,"e. de ambos repcrtorias dewrativos. 

Significación de lns grutescos 

l i s  tnuy importante uclarar qua el I)rotorn:naí:iniient~ SI: 
inspirb para su mpertorio dccoralivo en la tcndanaia ornarncn- 
tal de carictcr nnticliico existcnia ya en la Antigiiedad pucs. 
to que le Ilamb la atencibn a Vitrubio: "l'ero todos estos 
cuadros -escribió- en 10s que 10s modelos estin toniados de 

li. Rosenlhal: "The image of Roman urchilecture in Kmaiman- 
ce Spiin". en Cosette dar Beoux.Aits Lli, 329. 

t Pilastra interior de Is portada d e  10s pies do la 
catedral (1592) (üibujo dc P. Plantalamor). 
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Jrwn de Salas. Gtedral de P a h a  (Abelli). 
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objetos realcs. son ahors desdeñados por una moda ilógica, y en 10s enlueidos se 
pintan preSarenk:mcnle mostruos en vcz de irnápnes de seres verdaderos. Asi, en 
cl~:cio, a guisa de columnas, ee ponen cañas; en vez de frontispicios, traccrias, 
acnnaladoa, adornados dc hojas y cauliculos; o candelabros que soportnn reprcscnta- 
ciones de pcqut:?ios edificios, y con volutas que sostieiien sobra ellas, contraria- 
nicnie al b u m  tieniido, figurillas sedentca; y asimismo débiles tallos que terminan 
en cstatuillas que por un lado ticncn cabezn humann y twr el otro de animal, 
siendo así que cstm cosas ni existen ni pueden existir ni han existido nunca"' 

Esta ornamentación de raráeter heterodoxo se pus0 de moda durantr e l  siglo 
XV cn Itulia y en el  sigki XVI en varios paises europeos e tlisp"n""",i!rica, 
reribiendo el nombre de grutescos. Este nombrc lo explica Cellini porque "10s 
ciwimtran 10s estudiosos en ciertas caverna de la tierra, en Roma; estas cavernas 
rriin antigualnente en Roma eimaras, estufas, es tudia ,  salas u otras cosas parecidas. 
Y  com^ 10s estudiosos 10s han encontrado en aquellos lugares ahora cavernosofi. ..., 
y poaqirc cn Roma suelen llamarse tales lngarrs hajos grutas, de aquí les vicnc e l  

noinbrc: dc grutescos. Pero no es este fiu nomhre; p r q u e  si es cierto que Ios 
antiguos 81: complacían cn eomponer mVnStNVS formados con cabras, vaaas y 
cabnllou, por originarac de estas meeclas 10s llaninn monstrum; y tanihiin 10s 
antiguos hacian con sus follajcs esta clase de monsiruos; y mcinstruo~ rs su 
v~:rdadero nombre y no grutescos"? 

'Tanto rl Protorrenacimiento como el Manierismo sintieron especial prcdilec- 
&i por este tipo de ornamentación, solo así se comprendr que hasta Miguel 
Angel dafendiera este ghnero decorativo: "Soy contcnto dc deciros por q u i  se 
acostumbra pintar tlquello que en el mundo nunca se vib, y cuanta raa6n tienn tan 
grande licencia .... ; y mejor se decora la rasbn cuando se mctc en la pintura alguna 
monstruosidud --para la variaeibn y relajamiento de 10s sentidon y cuidada de los 
vjos mvrtales que a las VCCBS desean ver aquello que aún nunca virron, ni Ics 
paracc que puadr s w  mis, -que no la acostumhrada Sigura de 10s hornbres, ni de 
las alimanias; y de aquí  tomó licencia el insaciable apctito humano para ahurrecarli: 
máu, alguna vm, un <:dificio con sus columnas y ventanas y pucrtas, qur otn, 
fingido y l'a18o de grutesco que tiene las columnas heelias de criaturas quc salen 
por ccsias de llores con 10s wquitrahes y cumbres dc ramo6 de murta y las 
portada de cafias, y de otrm D V S ~ S ,  que parecen muy iniposibles y lucra de rasbn, 
lo cual todo la tiene muy grande si es hecho de quien 10 cntisnde". ' 'Pras csh: 

M.L. V i t n h i o :  Los diez libros de orquiteecturo Lib. Vllcap. V .  Ed. Iberia. Harrclona 

B .  Cxllini: La vido de ... Lib. I .  cap. XXXI. Ed. Hirpanoamerieana de Ediciones. 

' Pranekco de Holanda: De lo pintura ant&, 188.189. Versió" castellana de M. Denis 
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1955. 

Barceluna. $3. 

(1563). Madrid 1921. 
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IniIuencia de las estanipas iialianas 

Uado el carictcr eminentemente dccorativo del Protorrenaeiniiento iunio en 
I,:sp;tri;i o tiispanoarntrica como Francia o Nemania, 10s decoradores rci:urricron 
con frecueiicia a las fuentes bvabadas donda encontraban complicados conjuntos 
orriiinicntnlcs, que ganeralnicnia iradujeron cn piedra. Las mis  recientes invest ip  
ci01i~:s a cste respecto han identificado la  hiiella de 10s gabadores italianos Zoun 
Andrca, I’ra Antonio da Monaa, Nicoletto da Modena y Giovanni Antonio ds 
Brcscia cn varias ohras del Protorrenacimiento español.6 

l’ur lo que a Palma concierne dos de 10s citados artistas ejercieron influencia 
cn diras  catedralicias. 14 primera en considerar es la puerta en piedra del armario 
ds la8 reliquias, pima poco conocida del primer tercio del siglo XVI, qric presenta 
rrlacibn con las estasipau del gnbador ituliano Vra Antonio da Monsa, que tambiin 
infloyh sobre Vasco de la Zsrra y hnsta sobre e l  que diseñó la portada del libru 
Aranzrl,’ publicado en Burgos en 1538. 111 ini‘lujo de Nicoletto da Modana apan 
cn l v s  galescos de las enormt:s pilastras iniwiorcs del porial niayor de la cairdral, 
que estiin inspirados cn las esiempas de esk miista. Migiei Vcrger, al  raalimr (:sia 
obra dc i592 cn adclmte, SI: inspirb en fucnies italianas, pero no iuvo  inconvr- 
niente cn inenclnr Ios motivos proiorrcnaceniisias con Ios propios del Manierismo. 
AdcinL da las cstampas iuvo cn ciienta 10s gabados de 10s iratados tal coino e l  
capitel inonstruoso del iemplo rornano de Maric cinc Palladio rcprodujo en su libro 
I Quntlro Libri deff’ilrchiietturo (Venecia 1570).71.a portada catedrnlicia irailieional- 
rnente ha sido calificnda de plalaresca pero es un producto da iranuicibn con un 
niyeriorio daeorativo qns  va del Protorrenaeiniiento al Manierismo. 

Repertori0 decoraiivo 

I)aihi 10 diíícil que rc8uIta hacrr un csiudio de 10s muchos elementou qw Ios 
artisias acopiaroli cn nus compvsiciones de pitescos, nos rvfixircnios solo a I v s  
dcialles niús signiíicaiivos, excluycndo de anii:mnno Ios que hay en obraa quc 
acabamos de coinenlar y qui: proceden de las esiampas italianati. 

11:l moiivo iiln comÚn de Is liurea o guirnalda circular ticne nqni una variant<: 
Ivcal inieresanie cn cuanto qea sirve para mcuadrar rscudon pero prescntn ui i i i  

wric dv iirnorcillos aiando las guirnaldas; el mrjor cjcrnplo de la seric es  ei que hay 
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Gruteseo dc Jupn de Salas, púlpilo dc 
la alcdral ( A h l l i ) .  

M a m p  t h  Nimlrtlo Rmex du M o d m a  

Salas. 
(prinei,,ios del XVI)  que inn,,yú (.I) I l l i l"  de 

A B C 

Las rslampas de Fra. Antoni0 de Moma (A y c )  iwpiraron al aufor dr la Capilla da I(rliqUkd8 
( 6 )  de Is catedral de Palma. 
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B A 

* S.  Webrr: Dic h t w i c k e l u w  dos Putto in der Plostik JPT Frührcnoissance. 129. 
Heidelberg 1898. 



REPERTORI0 DECORATIVO 

De 108 libros publieadas cn Palma duranfe el sido XVI el qur firnc mejores 
ejemplares abalaustrados es el Libre de lo bemvontumdo vinguda del Emperodor .... (Palma 
1542). que por eierto no ea origirel. 
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ktalies del lriw dcstnzido que huo Jua" de Salas prra ei euru eatedralieio (dibujoa de Ymsi). 

EI corn de la catedral 

111 ruro catcdralicicr es la pmte dc la obra que m& cambios y iransl'ornu- 
ciona ha sulrido. Con anterioridad ai siglo XV1 el coro fue muy provisional y 
ocupi, divcrsos lligares en la catedral sttgún el desarrollo cunsiructivo solo a 
principiur del siglo XVI ocupb el lugar tradicional, en medio de la nave csntral, de 
acuerdo con las consiantes espafiolas de ia dishibución espacial, que tiende a la 
compartimentaeibn de 10s rspacios, así el corn viene a ser un espaciu deniro de 
otro. 
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La ieniación. hjolrelieve del COPO (dibujo de Ysssi). 

1.0s bajorrelieves del coro tienen escmo interGs i:siilistico, r s l h  alin en un 
momento esiilistico de transició". El carácter renacentisia vendria a dirs&> Juan 
de Salas, sc:g6n veremos en breve. 

Juan de Sala 

lkte imagincro aragvnds inirodujo abiertamente la dewrai:i¿m rcnawniisio i:n 
Palma dc acuerdo con Ios gustos del Protorrenacimienio. liui: Iiijv dc iin iallisia 
aragoiids dcl mimo nombre, documeritado en 1502. Jurn de Salas (hijo), a 10s 15 
años, inp6 en el tallcr de I'hrment, llegando a ser u n o  d ~ ;  IOR disc . íp th  mis  
svbrcsalianti:~ n tal piintv q w  cn 15 16 firmó un contraio con sii macsiro c~~t i ipro .  
mcii6ndosa il rralisar imigrnes de rriadera y alabiistro. Poov dt:spoAs tiivo viras 
colaborariuws con Gil dc Morlanes y Gabriul Joly para llevar a cabo rciablos cn 
Tailsie y Jaca. 

llacia1524 SI: debib de prodiicir su abandono del escenario de h a g h  prnin- 
sular para dirigirss al insular. Cesconocemos Ios moiivos por 10s qiir vino a 
Mallurca. Quo MI ha1iÍa ausentado cs claro porque en 1524, d.elogó en el iinaginero 
Colan Gilbert el cobro de la obra que había ejecutado para la cofradía de Sania 
h a ,  en Cariilnna. Vino  B Malkrrca, donde nl parecer tuvo miictio trabnjo; aquí 
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íue rcalizada; del pie sobresalen unas cariitides que apoyan el ambón, continuado 
en forma de antepecho por el lado de la nave lateral y dando cabida a 10s 
bajorreliwes del Nacimicnto de la Virgen, la Anuncisción, la Adoración de 10s 
Pastores, Rcsurrccción, Ascensión, Pentecostés, AdoraciSn de 10s Reyes y Asunción 
de la Virgn;  estus bajorrelieves es& separados por humacinas flanqueadas con 
columnill;is del tip0 ya conocido que albergan laa irniigcnns de 10s Evangelistas y de 
10s Santos I'adres de la Iglesio Latina. 

I'oera dc 10s ericargos catedralicios, solo cn una casa privada parecc que 
intervino Juan de Salas: la antigua casa Juny,  siiuada en la calle ZavcAi, íorrnando 
q u i n a  frcntc al palacia Vivot; csta casa pas6 por compra a los Condes de Zavrllá 
y en 1822 fue revendida a lm Obreros Caiólicos con cxclusibn dr una hrrrnosa 
ventana que pas6 a poder del antiauario Costa y luego fur embutida en Ios miros 
del Palaciv Merch, librindola así de posteriores aventuras y hasta dc una posible 
crnigaei6n a Américu. IAI más interesintr de esta casa h e  Is vsntana renarmtista 
decorada con un rciwio de Carlos V en bajorrelieve, acvmpañado dc: la inscripcibn 
(XROI,VS IMPEItA'I'OR ANO 1529, csio dió pic para forjar /;i Isycnda dt. yuc t:n 

~ s t a  casa cstuvo <:I I h 1 w a d o r  dt: inchgnitu, I w o  svrh mis 16giw suponar que iill 

dccoracihu olwdcar a un ncto dc simpatia Iiacia Carlos V.I 

La Casa Oleza 

Puc: calificada por Bync como $9 cjompiar rnis conipleio yuc nos ha Ileg;ido 
de 10 aryuitar.tura del Ranacimiento ixi Mallorca. Se diac que h e  consiririda por la 
íaniilia 1)csrós.' Por el t i p  de gnitcficos cabe pensar cn la inflaencia de Juan dc 
Salas o dit su hlk:r, ari que BU constniccihn Iiabía gu,: fijarla en el  scgondo cuarto 
del siglo XVI.  Auscntado Jwm de Salas en 1536, 611 cuñado. el  arquitecto Jaiine 
Ilrugoera, ywdb cnclug-itdo dct cobrar las cantidades que l e  adcudaban.16 Qui&, 
pnt:s, liaya q u c  atribuir a mtr arquitecto mallorquín la construcción dc la Casa 
Olw,a. I'k, pws, la primera gran casa del Renacimiento que prpscnta u n  patiu iniry 
amplio, conformado por colomnas qur sostianen nrcusrcbajudos. A un lado <:sia (:I 
brocal de una cisterna, y la (.scaIera adosada a l  iniiro cvn balausires de hrvnw MI 

períil. 1)reimos renaccnlisia, pero las medidaa del conjnnto respvndcn a Ios oibdu- 
10s gbiiaw, itiherentes a uiia consirucciím que no quicre pcrdcr sit liliaci6n 

l 4  S. S e l ~ ~ t i i n :  "la eraltación de Cirrlos V en 18 arquitectura niaUorquina del si& 
XVI", cn MAYIIRQA vol. V. Palma 1971. 

I s  Nosoiros no8 inclinamos n quc ordcnnra su consinreeibn el rabio y poelr L'raneiseo 
de Oleaa y San Martin, que además do cseribi NOW ort de trobor presib grandcs servieios a 18 

patria. y Carlm V en 1538 le condecori> con la dipidad ecuestre. Fur jurado de la Ciudad por 
Is alase noble 511 1529, 1531 y 1549. 

l6  Piferrer y Quadrado: Ob. eit. 758-9. 925-6. 
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PALAU DE CA "OLESA 
P A M  DE MAILORCA - -, ,- 
PLANTA BAlXR 

... .. .. .. . ...... .. 

Cisa Olcor. planta. (Cortesia de M. Fullma) 

~nsllr,rquina. I'h ningún lugar incjor que cn BI patia 5,: aprecia el gran <:(mocirnicn~o 
& la &nica dcl abovedamiento que tuviaron los maesiros mallorquines. 1.0s arcos 
que estriicluran el patio no solo tienen rnucha lue sino que est&, rnuy rchajados 
parcciendo difícil e1 sostenimdento del niucho peso que carga sobrc ellos. Clara- 
mcnk  sc apracia que la sdución del patio se concreta en la brma de resolvc~ la 
cscalcra y la logia quc hay a la altura del primer piso.' Al exterior VBIIIOY ircs 

l 7  A. Hynr: Mojorcnrr houses nnd gnrdenr pp. VI1 Naw York 1920. Archiduque: Lo 
Ciudad de Polmu 80-01. 



ventanas, semejantes en su tram y decoraci6n, con una venera cn <:I rernaie enire 
grutescos. 

El interior de la Casa Oleza, segÚn ya indicb Byne, no es s o l o  notable por la 
ealidud de las decoraaiones sino también porque casi nada se ha afiadido desdc: cI  
XV11. Sus numerosos salonos presentan cu el piso noble iina altura de 25 pies; 10s 
muros cstán sin elaborar ya que fueron pensados para scr ~ulriertos dc grandes 
tapices. I Z I  pavimento csii formado por grandes piedras da S;rni:inyi q ~ c  descansan 
en vigas da madera y no en bbvedas. I 0  mobiliario es de industria mallo+ipina con 
sus mesas y arcas talladas (:II madcra de pino y olivo, lo mismo que las camas. 

Friso del Palaeio I)czcallar. (Abelli) 

I s  Arehiduque: Oh. dl. 69-70, 
l 9  J. Ma. Bover: Historio de b Caso I)errallor. Palma 1846. 
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escudo, yelmo y espada." La segunda ventana esti  decorada con la Prudencia, 
figurada con el espejo y la serpiente. No está clara la virtud de la tercera ventana, 
tal ve% se trate de la Piedad. Si es evidente la Caridad, en la ventana cuarta, que 
además tiene la inacripcitn CHARITAS DE SUPRA; mientras, la quinta ventana 
parece aludir a la Templanza. La interpretacibn que admitr el programa de esta 
fachada cs que se traia de la casa de un gucrrero o capiián, destacando siis 
principales virtudes sobre las ventauas del piso noble. Este posible sentido humanía- 
tico viene a subrayar el interés del Palacio Deecallar. 

No ser$ esta la única Cachada con un programa simbólico, ya que la casa no 
20 da La vecina calis Morey tiene una portada interior del siglo XVI, bajo un alfis, 
que cncwrdra un escudo entre dos medias figuras femeninas que se Ilevan un dedo 
a la boca rogando silonaio y coit la otra mano cxhiben sendas filacteriau CVII las 

inscripcionrs TV NVBI':: ATQVli 'L'ACI*;, y DONANT: ARCANA CY f,lNI)l~OS. Si 
hicn la segurtda inscripeihn no sc puede traducir, pareca evidente que se! irata d<; 
scntcncias alusivas a 1:t vida i:onyugal. ICI tnrna no fue Único dc esta ema, ya quc  
CII la  rnantiiím Villalonga (hoy transformada) de la caIIc Vortuny, s<:~Gn r f : I ~ r c n ~ i a  
d d  Archiduque, tambiin huim algv sc:mcjante. 1';l ejemplo plistico mis hwttiosti 

sohrc est,: tbpico, tan querido dc la mantelidad renacentisia, os un bajorrclicvc dc 
la i:scaIera de la Ilnivrrsidad de Salamaricu, darivado de una estampa de Israhd van 
M<.akeneni.z 

EI Consulado del Mar 

ILI insiitucibn de 10s cimsules dcl miv o Consulado fur creada e r r  Mallorca 
por Keal I'riviicgio de Pcdro íV en 9 de Octubre de 1343. Esta decisibn real 
convir t i6 a I'airna cn la segunda ciudad maritima de España que coritb con este 
tribun;il. Vah:ncia lo p e i a  desde 128:l. Los rasgos estilísticos de esta casa 

aparcoen sobra todo en la tachada dr.1 Mar, donde irny una iogia en lugar de 
ventmales, y est; cubicrta con rico artesonado. Se usa un tip0 de columna anillada 
de proporcionss platarcscas; por <>tros dctnllt:s hay que infcrir que  tal obra dol,ió de SCF 
rwlizadii cn la s cpnda  mitad del siglo X V l . 2 3  

~ .. 

2 '  E" una inscripció" rem: 1556 SE m n E N  LES iwmmics. En pi- inferior 
o de Lucrecia elavindosc el puñd, cuya rclaaión con la 

z z  I , .  Curtis Vizqttea: "Ik La nportaeión germinii:;t a l  pliltereseo". en Trobaios y Uios 

23 J .  l.lad6 y Fcrrayt: Cotálogo de 10s l i b r m  y documentos del Colqio de 10 

Iisy un hajomelicve con el terna el 
simbulunia gcticral de Ir íaehada no acabo de entender. 

no I o. blam;maa. 

Mercaderia y del Comulodo de Mar y Tierro de Mnllorca. Pilrna IY55. 
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HermenCutica y lemguaje en la filosofia lulista 
del siglo XVlII 

por S. 1’RIAS MERCANT 

A 10s que (reen todada 
en la pehbr.. 

1 i 1  e l  nikiodo historiogdico nos eni‘rentariios a las fuentes wcri ta .  Los 
inrios es16n montados sobre palabras cuya significacibn es preeiw determinar. En 
cl  fondo, (:I proceso gen6iieo de estruciuracibn SilosÓSica drbe completarse con un 
procediniinnio scmibiieo. No  vamos a CTBBT que el análisis lingiiisiico dv Is doctrina 
luliunu cunsiiiuye I:I objrio de la filosofia luiista del siglo XVIII. Ilabían de pasar 
znurlios ailos para quc ial eoni:epcií>n crisialinara; sin cmbargo el  análisis dcl 
Icngiajv Iuliano ocupa un pucsto irnyoriante en la filosolia dcl I’. Pascual. La 
intmc.i&n de su hermenkutica es muy 8i:nciiia: demostrar que (:I origen dcl Qnlihlia- 
nismo cs u n  problcma linb@iísiico. 

li1 lulisia niallorquin no iiano un iraiado drdicado al lenguaje filo&iao y ?  
inucho mcnos, un cuerpo dc: docirina coherrnie. Su hermcnhiica son idms sueltas 
y responrlt: a IUY texios y a las censuras antilslianas. 

La prcvciipacibn lingüística del 1’. Pascual no es, sin cnibwgo, aigo rspori- 
dico. Obadmx a la lubor apologbtica del lulismo s;ieceniisia. Las acusaciones 
aiiiilulianas dixivan, segin Pascual, de la igriorancia o deficiente lectura dc: la 
isrminoiogía Iuliana.’ De ahi la conviccibn dt: 10s lulisiilsz de qu* cntre Ihll y sus 
coniradirtores no cxisic: sino una dikrcncia lingüistica. Por “ira paric el tema del 
lengtrilja y el sentido hisiSrico cran lugarca comunes cu la mudicibn <:apafiola del 
siglo XVIII. 

1’1 I’. Fascual no cra, a pesar de iodo, un lin@ista ni un gramiiioo. 1 . h  
i~:&lugo y cra fil&ofu. Sblc. bajo este ilspecio ic prwcupa el Icnguajc y el Icnguaje 
luliano. 

investigaciones xobn: grarniiica qecuiai iva.  La teoria de 10s sigios, clsrivada del 
oirilii inriuan~ias cuilria buscarias en sig~u XVII  riorecrr saric! de 

VL. T.I. Dissert. IV, propos. 11. Con las dglas VL. tradueimos la obra del I’. Paseual 

a S. Trias: Llull en au époea y en la époea moderna: la síntesis del P. Mnrzal. Rev. 
“Vindiciae lulliannac”. 

Espiritu, 54 *1966). 
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empirismo inglds, y el interés por la forinación de una langua universal y por una 
grarnática general filotiófica, n a d a  a l  ampuro del uauionalismo e impulsada por 
I.nibni. llcnarori las corrientes filosblicas del siglo XV111. I’h esta linoa se sitÚati 10s 
trabajos del ciuterciensc: Juan Caranisnuel con su “(;rammatica audax” y su 
“Malhesiu auclax” y de A. Kircher con su “l’olygraphia nova et universalis et  
,:orobinatoria arie dctecta” y con su “Ars niagna seienrli, in XII libros digcsta”. 
El I’. Paticual conoció el iniento de Lcibnie y sii entronqut: con las aspiraciones de 
1.1011.3 

Conoció tanhidn 10s trahajos de Carnmuel directamenie, a l  que cita repetidas 
veces, o a travds drl “Certurnen dialecticnm” del P. MaraaP o cn las explicacionas 
de cátedra de su marstro e l  Dr. Artigues.s 

En una relación mis  directa con L S d I  citarenios la dependeneia escolar 
respecto de Salsinpr y de las idea  sobrc gratnitica del lulista alemán, lo mismo 
que la influoncia de l o s  “l’ratados universitarios de Iógica” en cuyos capitulos s(: 
hshlaba aniyliamente dcl signo y de 10s “niodi significandi”. Mcdianic 10s ‘I‘ratados 
universitarios conociÓ Pascual el sentido mrtaf6rico dc la8 palabras, la propirdad 1: 

impropicdad dc las mismar, la correspondencia de la expresih p m a i i c a l  con la 
formulación 16gica conceptual. 1,”s ternas antcriorcs se <:oniplemeniaban ,:on las 
cuestimes del nombre, d d  vcrho6 corno elerncnlos dr la oraciln. Cuidari de 
pracisar l a  diferrncia lógica y graniatii:al de las wcsiioncs, scRalando que Is 
ganiática usa del nombre y del verbo como elenientos expresivos del lcnguaje (ad 
loquenduni), miantras guc la Ilgica se sirve de 6110s para conoccr la verdad y 
Iormalidad. 

Recordernos tambidn, en el capitulo de las inflnenciss, la fonnación del 
Colegio de la Sapiencia cn l a  que se insistia sobrc cl lenbwaje filosófico de.1 “Arti 
niagna”. Repitanios las acusaciones antilulistas sobre variación de palahras y i’ranes 
t x  los escritos de Ihll por 10s l ~ l i s t a s , ~  aeusación que movió a 10s segundos a un 
iigiiroso cspiritu lingiiistico en la traduccibn y hermen8niica del “Opus lullianun,”. 
.- ~ ~ 

DAN. I)issert. V. Con las siglas antcriorea sefiahmos la obra del Y. Paseual 
‘Weiicuhrimiento de la a@. niutica”. 

Cuando Paseual era eoleslal de la Supieneia exiitia en la bibliuteea del Coledo el 
“(:ertamen dialecticum” se@n dsrnucstra EI invenlario de h librerii del Colegio en cI año 
1679. (Libro de Visilaa desde el año 1637 h a l a  1715. Arehivo de la Sapiencia). 

S. Artigucs. Lódca brcvis. Man. FF. Ilibli. Coleg. Sapiencia. ‘ Toda La temálica cxpuesta pudo conaullarse en Fr. I .  Segui: “Surnmulisticum opue. 
lagiea parva”. Año 1718. M a m .  FF. Icgaj. 2, Uibl. Colcgio Sapieneia y en S. Artigucs: “l.ogica 
brevis”. Año 1725. Man. FF. Legaj. 2 Bibl. Coleg. Sapiencia. 

1.0s lulirtas debieron mo6tra1 el libro corregdo y enmendado (Se reficre 1. aeuPaeiÚn 
antilulista al libn, “Philosophia amoris”). Diee luego: “Si e l  Critico observa loa orideries de lor 
cseritos de Luliu pnmtamenlo eonoeerá la variaeiún sustaneial que milita entre lar ohras que 
hwen COITET ahora 10s lulistas y las antiguas, del todo conformes con 10s originales del 
“Msestro”. Casi a reglón seguido l a  acuuacibn se centra en el P. Pas~va l  (Controversia aobre cI 
c,dio. . .  del H . K .  Llull.,, año 1750). Msn. I.‘.s/n. Bibl. Coleg. Sapiencia. 
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necesarios para penetrar la ideologia luliana, y uno de ellos es el del lenguaje.,lZ 1.a 
estreclra dependencia entre el pensamiento y el lenguaje, que le sirve de vehiculo, 
no cscapa a la criiica pascualiana. La cuesti6n está en fiaber en qui medida el 
lenguaje luliano trnducc el pcnsamii:nio doctrinal. [,os juicios del entendimiento se 
manifiastan mediante iérminos, proposiciones y argumeniaciones, constituyendo un 
trxto doctrinal. Para saber si cl contenido de un juiaio del entendimiento es 
verdadero es nccesario advertir si las palabras y frases que lo expresan estiri 
correctamente expresadas y tienen un sipificado real. Ella urge, conforme al 
planiearniento del I’. Pascual, determinar, en primer lugar, la relación entre el 
pensamiento luliano y su expresión lingüisiica y >  después, dcnnneiar e l  valor y 
significado dc la mctafisica luliana en relación al  lenbmaje constiiuido. Ibspecio a 
R .  Llull AI planicamiento sugerido por Pascual c s  tan imporiante que críiic.os 
coniernporliiieou han e ~ ~ r i t o  que  el ih. Ilurniiiado no hubiem logrado una ~ : s i n ~ c i u -  
ració” total de SLI pensamiento sin la ayuda del voaaahulario que  iha invcriiando 
para expresarse clararncnte.’ Gracias al vocalulario caracinrísiicu consiguib I ,ldl 
tina irnidad cohwente y una visiím mis clara y prccisa dt, la r ~ a i l l r ; t l , ~ s ~ . ~ 4  

I,a primera cuesiibn cabe plantcarla disyiiniivaiii,,nie cnirc i el pvnsamicrito 
dciimniiia VI lenguaje Eiloshfico o si, p r  el contrario, son las forrnas lirigiiísiicas las 
,pic wi id ic iwmn rl pensamiento. I’mhsi llega a c reu  qi ic  la doctrina liiliana del 
ejernplarismo, a parir de las intuicioncs y dc la inspiriicihn, es ei rcsultadu del 
It:nguaje simbólicv de las paribolar que usaha l,lull,l5 

111 I’, Paswal es iajmte y claro, dccidiindvse por cl girinier miernlmi A: la 
disyur~ciím. ICI Icnbwaje luliano es una creaciún del p~~.nsamicnio, un conjunto de 
teorias serninticas nscidav de IPS nucva Corma del pensamiento. 111 I’. Pasuial 
jlratilica el neologismcr (:i1 la filosofia luliana por necesidades di: pensamiento. ].as 
palalres narxn de 10s conwpios; de ahi la necesidad de nuww v w e s  y de 

‘as para nuevvs conccptos y para nusvas ~ort t~as  de p ~ m u ~ ~ i i t : n k r ,  

” “Si. que rr&mnentc poem quedan a primera pereepaihn mlisírchos dr n,uelws 
ciiiius lt~lkmos. A m i  me sueedió 10 mismo. AIgwva~ YCCCS. dequCx dr ~oiioccr la solidca y 
.idad de 10s univer.raies principios, me parecia. en la apiierción a malcria* dricrminadas, 

que no sc inferia ci eonsetpente, o que también el upuefito % podia dcducir drl anlec.cedanlc 
scntado. pero dc8pui.s eonod, quc 11 difiedtad dcpendc, o de las antcecdentar preocqmeior~s, 
o d e  no curnprcnder cl niodo dcl 1:nlacc y eontraeeihi dc io m i v e r d  a la maicria particular, o 
de 110 entender 10s vcrsados cu ia eomún Esaorla el l e n p j e  Idirno” ( 
Ajmlo&iw)‘ 

. ~~~ . . 

l 3  I{. Pring-Mill: KI inicroemmus lul-lii, I’alma 1961. 
an retor ixncvoius ..., ~cgcns in iiio vom8 muiias, quas ~sgit  Fortc nusqum in diis 

soriptoribu ... t a l e ~  mim w c e s  &git no~ter Il. ih ...., ut eiariur, expresius, aa eimul brcviiis et 
consoius tnotiwe.tti manifestarc quao ab intslligente haixatur de rcbus .... clrre. ne cxpressc 

ad Iretorcrn” cn Tracialus eorrrlativorurn. Mallorca 1744). 
mrnilcslrt notionem rectarn. et vcram. quam furmaveral dc Natura seeundum Sc...’’ (Monitio 

I s  Probat. 1,angdge h a g i  et symboles du U.K.  Llull. Studii, Monogaphics. XII .  XIi1. 
(1955).  



l 6  ECF. ’I-Il.  ¡)isert VIII. ss. VI, VI.. ‘I-Il. cap. I V ,  s.a.1 

” LICI:. T-Il. P d o g  ApologEtieo. 
“ VI.. ‘I-I. I)iacrt I V .  Propos. 00. 
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sÚ1o ya demuestra la necesidad dc una combinatoria, estructurada cn R. Llull, 
~:gÚ,i el cilculo Ibgico de un lenguaje puramente formal. EI luncionamienio lúgico 
dc estructuración dt: la filosofia luiisia parte de la “definicibn” o manifcslación de 
algina propicdad de la cosa dafinida,‘ reduailndola a su máxinia pneralidad, es 
dccir, al enla o ser universal y a las perfecciones trascendentes del mismo.’o La 
veriiicaciún de las definicionas del ser en pneral  sc iraduce en la “Cundiciim”u 
p p u s i c i ú n  compiresta que, por su cualidad afirmalira, airihuyr nwesariarneute a l  
sujeto 10 que te convienc y apwia de 61 Iu que ie disconviene o repugna por si i  
cudiidad nagativa. Así podcxnos decir, por ejemplo, que “la bondad es grande”, 
paro de ninguna forma afirmar que la “bondad es pcqueña”. En este caso cI 
sentido incaado cn la N K Y I ~ C  y en la sigilicaeión sc onconirarian, en el rnomento 
de su apliaacitn o vrrificnciún, con un contrasimiido quc invalidaria cl proceso de 
ordenaciún y copulaciún de conceptou y significaciones. liu aust:n(:ia del supucsto 
cn 1.1 ordm dcl SPP BB iraduae cn una falscdad Iúgica para iods proposic:ión ruyo 
prcdicaclo RS s,:paraiivo del sujeto en el plano del s w .  Iln la axpresiún “la boiidad 
es p c t p i i a ”  e l  “PS” aciha simplemenie ~ o m o  ncxo ~:opuliliivo; pero esti falto de 
saniidr, supositoriu ya que, en 18 Iúgica luliana, el smiido dc la vxpresibn no sc da 
R,l (.I ordnn dPI s,:r aciual. 

I’iist:eal aplicu aquí la formulaaión de Salainger, q ~ i i c r i  rcdujo l ‘ c l ~ ~ r n c r i i t ~ ,  c:n 
fnia: clcl cistcrciansc: mallorquín, iodas las condiciuncs lulianas a iins sola y 
i m i v c r d ,  cuys cxprcsión Iúgira, apuyada Pn cl orden del ser, afirma quc “iodos Ius 
pooaiiivos, wn<:iicrdan o convicncn cnirc a i ,  y contrarian o repugnan a 10s prisati- 
vos, y los  privaiivos cunwwdan cniri!  sí y relwgnart a ios  posiiivos”.2 I Como liis 

d ~ l i n i c i ~ ~ n c ~  tnanil‘irsliui las ~~undi~:iuiws, del inisrno modu, por buias, 5,: exprevtn las 
‘hgl?s” o mudw dc miruciuración racional 

Pascirul ias rcducr lundarncriialinenle a in:s: la regia de la primwa y segonda 
inianaihn; la rt$a do la mayoridad y rninuridad. arntisa dc origen naiamrnk 
hiliano, y la regla del cuadránplo Iúgico, formulada por Salsingcr.ZZ 

Nus <:nfrcniamus a una constrircción siniiciica lbgica wrr‘ mvnic wnstruida 
q ú n  las rnginii dc SII (:orrrapondienie Icngwjc. l’wu no cs  siil‘icicntc. ics pr 
wril‘ ic.~ si las dcl‘ini~:iuii~!s, condiciuni:s y reglas ~ i o  s í h  iienen sentidu s i n i i c i i i ~ ~  
sino ia~nbiíw u n  scniido scn&tico, PS de&, ~ : o n s i a i i r  si son vcrdadrraa o fdsas. 

contmer’’ y mlwcificar 10s universales fundanicntos, quc pur 
si no sirven imra descubrir la verdad, al conociinicnio de iina propic~lad cspix ia l  
svgiln la mnvenimeia y propurciún qui! diot:n con aquella propiedad CIC las cosas y 

uhrir las vardades priiculartx y cientílims.23 Noiamos qua, para l ’ w ~ d ,  un 
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afirmaciunes lulianas y lofi cumentarius ldistas del P. I’aticual al decir que es mayor 
la disiinciirn cntre u n  ingei y u n  ingrl quc entre un ángcl y una picdra, porque un 
ingel y un irigel son un sujctu de distinciún “mayor” que un ingel y una 
p i a d ~ a , 2 ~  mirados en su períeccibn ontulógica y nu on SI, difcrenciación como 
t:xlremus dr una prupurciún. 

El wntcnidu dcl pensaminnto toma Ibrrna biiicarnente cuandu e s  enunciado 
merliante cI Icnpajo y rccibe la furnia del lenpajc y en C I  d o .  I’ura scr 
trammisible (:I contrnido <:unceptual drbe distribuirse entrc las cxpresiones lingüis- 
ticas. Nu terienios utro mediu de aprehcndf.r su “contcnido” mis que  a travCs de 
la forma qun cI lenpajt: Ir cuníiere. 1.a forma lingüística nu es &Iu la cundiciún 
dc: transmisibilidad, sinu, a la vcq la cundicibn de realiaacih drl prnsmieniu.z9 
I’ktu 4:s de suma importancia en una meta ca, cumu la luliana, en la qui:, con 
una mentaiidad rcalisia, se lanna a la creaciún de un  cunjuntu de iCrminos 
slistracius para exprcsar 10s cunianidos concaptuales, reprcsentaciún de unas 
r<&ia,h.s ubjeiiva. Por S ~ ~ J I W S ~ U  que la IwrmenCotica del I’. Rscual nu Iic:ga tan 
Ii..jos ni &ama a dcscubrir esta maiiaaciún dc prubleinas que planica a la meiaíisica 
<.I i lnil isis lingüísiimx Nu ul>stmic, *us conicniarivs al Icnguajr Iiiliaiiu nos sugit:rc.n, 

., algunas dc las notas disiintivas (IP la rneiafísicu de I{. l,lull, y ,  utraa 
c : ~ n  dinxtanicntc t:uastiones CIC t i p  de las q iw iraiainos. ‘Tal si~rrdt,, pur 

cjcniplu, al nfirinar cl wnplco dc un tdrrriino aiiniracto [)ur un wncrcto y significa- 
do dc aqu61 cn su rcfsrencia a una rralidad uhjriiva cuncrrta, deduciendo que Is 
lucución abstracta, en til lenguajc: luliano, nu apunta a una mtidad almrtc. disiints 
di: la cosa concreta. EI movimimto, pungo pur casu, no ES algo diiiiiiiiu dc, la cusa 
quc sc muwe. lln csia ordan de i d u s  Iu escrit0 el I’, I’asrual, rafiril:ndwe al 
problema luliano de la divinidatl, que con las ~:xprc:siunt:s absiracia5 da “bondad 
gcneranie” “i)T(,,:(.deiioia” y “bondad inl’initil” sc cxpn:sa la rcalidad cunwcia del 
“bonus gwerane”, del “bunus genitus” y del “hnus p r ~ c e d r n s ” . ~ ”  li1 prublwna 
trac cunsigo uiru, M:ñalado igualmantc pur el 1’. I’useual: cl dc que en cada 
siisiancia iiidividual hay iuna jerarquia dr principius ain quc dcjv qiu;Ilt~ d e  scr una 
aula cosa. A l  cxprcsar 14 “agwr” cn  lunoión de la “l,unitas” sv liace rali:n.ni:ia al 

Imnus sgr:ns”, ~ ~ : r u  8,: indica a la “CA, que la “bonitas” BS la “rati” e i  prin- 
ripiem” de la acción quc posct: CI “bonus a g ~ ~ l s ” . ~  Ik:l rnismu modo que la 
rrlcrcncia dcl abstractu pur cl concreto caiw sniendcr las expreriones 1aurolbgica.v 
liiliaiias atribuidas a 1)io.e .b: que “Bonitas produwxr hmitatcm”. u “perfrrlio 
pmduoori: l,erfcctiun~.ii,”, cuyus prupusiicionas &L.n rivi inl~la%a~s~ por las cqu iva Icr~ -  

.‘ 

2 8  VL. T-IV. Propilei cap. I .  gs. VI. 
E. Henveniste. Lcs eat&ries de pen8é.c et les eaiégories de lmgur”. Les licrils 

3 0  VL. T-IV. Propilei. cap. Il. gs. 1. 
3 1  VL. T-IV. Pmyilei. cap. 111. BS. 111. 

philophiques; oct. 1958. 
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escotisnio pirsieron cierias limitaciones al rcalismo con su teoria de la8 formalidadcs. 
14 w x d s n i o  crca un lenguaje peculiar con el fin de expresar sus peculiares 
p~nsamicn tos . ”~  Por Último, señala Pascual la filosofia moderna. La nueva ideologia 
ha inirodixido mucho vocabulario tanto en filosofia como en te0logía,4~ gracias a 
que, lihro de la iiriela aristotélica, 4 6  ha seguido nuevos derroteros doctrinales y 

I’.l p q u c ñ o  boquejo histórieo anterior es digno de consideración ya que 
dcmwstra el scntido critico y la visión certera y precisa que tenia, en su +ca, el 
I’. Pascual. Basta comparar las scis cscuclas señnladas con 10s focos lingiiisticos que 
mumcra, en nueetros dias, Luis Rougier en su “Metaphysique et le l a i ~ g a g e ” , ~ ~  
para pcrcatunos ric nuestra afirniación. Si advertimos que el i’. Pascual se olvida dcl 
norninalismo y que, al hablar de filosofia moderna, se refiere indistintamentc al 
racionalisnio y al empirismo, mientras que Rougier se ccntra eininenlemente en el  
cmpirismo y dedica un amplio capitulo al nominalismo; tenicndo en cuenta que, 
rnicntras cl I’. Pascual señala a Llull como la fuenie rnús iniportante de la que 
deriva un  peculiar y rico lenguajc: Silosbfico, el pensador francés incluye B Llull 
dcntro dcl formalismo escotista, la conespondencia entre ambos pcnsadorrs es 
perfecta, ineluso en afirmar la crisiinniaarión de Aristótelrs por la I’atristica y por 
10s I)wtorcs csrolisticoii y en confundir, hajo un misrno ep íp t fc ,  (:I cscolasticismo 
con (:I tornisino No hay correspondencia al dal‘inir la relaaión del lenguaje con la 
mrtdisica. Para Iiougier, situado en la 16gica y con una mentalidad neopositivista, 
la metafisica tradicional no es sino una constrilcci6n dc psendoproposiciones dehido 
a un dcsarrollo mirc  la sintaxis llgica y la sintaxis gramaiical. Por el contrario, cl 
P. Yaswal, situarido su centro t:n I(. Llull, se acerca al platonisino, al cswtisnio y a 
la filosolia moderna para apoyar el anúlisis lingiiistico de las cxpretiionw lulianas. 
Tan s í h  critica (:I aristoielismo y (:I escolasiicismo. 

lingiiisticos.4 7 

I<) la critica pascudiana a la concepción aristotélica-escolitian. 
1 h  la dcl‘cnsa del neologistno filosófieo arnpieza Pilscual por afirmar qtic el 

arisioiclisinu y IB c.sccAístii:it !to iit:nen motivo llaril PDUSBT a las r c s i a n t ~  ~ s ~ d ; t t i  do 
impopiedad por CI hecho de no ajuslar la terminologia a la suya. Confunden, 
scgím 81, la oscoridad de un tkrmino o de un conrepto con la novedud del niismu 
o con la falta de costumbre e ignorancis respecto a un determinado lenguajr 
filosbl’iao. Solarnentc podríamos hablar de irnpropiedad dt~ 10s tkrminos y dc 10s 

mndos de exprcsibn cuando, conocidos tales términos y pr~’t,osioiories, Iurran 
inúiilw para desvelarnos la verdad de las cosas. 1.a verdadera criiica s61o pucde 

44  VL. ‘LI. Uiseerl. IV,  Prupa. Il. 
VI,. ‘I-I. [)isert. IV.  Props. I1 

4 6  VL. 1‘1. visert praeuia. 

4 8   b. 1960. 

4 5  

4’ VL. T--1. Ilis~rt. IV. Prop. Il .  



determinarse pur e l  conceptu de las cosas misrnas y dtxpués de eunocer si lus 
tkrniinus y proposiciones exyresan reetamente el verdadem c ~ n c e p t u . ~ ~  La crítica 
pascualiana racuerda la valoración del lenguaje por el uso de sus t6rminos y 
proposiciones, entendiendo pur tal um, nu una cuesiión lingüística de análisis de 
10s caracteres y cumpusición del t éminu  mismu, ni tauipucu la cuestión de saber 
su mis u menus empleu mcial u su prepondcrancia en una &poca, sino el averipar 
si e l  ikrminu o la prupusición sirvcn para describir y darrius u cunucer las cusas 
mismas. Invcstigas si RI tbrmino, en frase del P. Pascual, se ajusta al  cunccptu cumu 
represcntaci6n de la realidad. Un término tiene usu. aunque “vux non habeat 
frecnens loquendi cunsuetudu”, purque. y termina tumandu prestada la frase de S. 
Agustín cn el übru quinto de Trinitate, cap. 7, “nun est in rebus cunsiderandum 
quid, vcl sinat vel nun sinat dici usus sermonis nusiri, sed quid reruin ipsarum 
intellectus eluceat ”‘5 0 

Pur la m i m a  raabn antes apuntada carece de fundainento eitalquiar rt 

csculastico contra el Ienguajc lulianu pur (:I meru hcchu ds ser la terminologia de 
1,lull inusitada para la cscuela cornhn, y mucliu menos, cuandu tales ikrrninus 
cxplican perlectammte Iu realidad de las c u ~ a s . ~  ’ A I  conirariu, Ius ariaiutklicos 
dcbcrían admitirlas si quisieran scr cunsecuentes con su mktudo de discurrir.5 1,us 
iirtninos intruducidus en Iu filosofia luliana son neccsarius para cxyresar con 
prupiedad sus curresyondienies concepius. 

12s acusaciunes escolistiaas contra la terniinulugíu luliana wn inaostaniblns. 
Itl,:lusc,, rdirikriduse a 10s “currdativos”, (:I arisiotalisnio adiniia, WI inuchas t:scn,:ias, 
w:incjantes currolativus con semejante cxpresión. $‘ur qué, pues, acusar il lus 
l idistas de ampliar una rnisrna terminolugía a toilos Ius curwlativus‘! i Por qui;, si 
10s esculisticus usari el “sensitivum, sensibile, sentire”, criticar a lux lulistas que 
aplicun el “ivum, bde, arc’’ para cxprcsar la rarón activa, paniva y el sato de 
eiialiluier  senc cia.^ ? Fita idea del P. Pascual es compartida pur todus lus lulistas de 
la escnela niallurquina del siglu XVIII. Cunsidcran que Aristótclcs rastre6 de alguna 
muncra la rignificación dc 10s currelativos luiianus. Ih  su libru “llr I’l~ysicu”, 
iratmido del muvimienlo, cmplca lus ikrminus “nwtivurn, m o d e  y rnoverc” y cn <:I 
libro “De Metaphysicd” SI: refiere al “objecturn, potentiarn et o e i ~ r n ” . ~ ~  $‘or qui., 

4 9  “Solom ut impropi¡ nobari pomunt termini et modi loquendi. cuilndo porreplia 
terminis vidstur e08 non apte cxpdmere vcrilatem rerum:atque ita judieium dcbct dirimi ex 
rerurn iliarum vero eonecptu, u t  inde eognnoscaiur ali termini et modi loquendi apte illum 
w u m  mneeptum e x p i m t ” .  (VL. T-I. I)iwrt. IV.  Propa. LI). 

50 VL. ‘r-LI. a p .  11. BS. I. 
VL. T-I. cap. IV.  en. 1. 
VL. T-I. Discrt. praevia. 
ECF. T-I: Disert Il. 88. S .  

175% Man. F/79. RiMioteco Coledo Sapiencia. 
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ternur que manifiesta el prupiu Llull de que su lenguaje resnlte uscuru, earece de 
fundameniu. AI menus, si cran extrafias en la Cpuca del lkatu,  no pueden cunside- 
rarx tales en el si& XVIlI. 



ambos niveles l ingüísticos señalando la rect i tud doctr inal  de K. Llull y la fuerza 
expresiva de SUR neologismos, aunque no sean de uso corním.71 

-Por derivación 
ICS este el aspecto en cl  que e l  I’. I’aswal se cenira 

‘roca de cerca la cuestió” de 10s “ ~ ~ r & t i ~ ~ s ” ,  a r c i h ,  pas 
n inis dctmirn ien io.  

y acio o produato 
de la acoión, bicn matinando h acciún polencial  dcl ageiite bien la capacidad 
potencial del iicto. Para Pascual 10s aorrelaiivos son una deducciún a 

partir d d  verbo transitiv0.7~ De la acaiún “cak:laa:rc” deriva e l  a p t e  potencial  
caldactivum” y la capacidad potencial del acio “calafactibile” Notamos que el I’. 

Puscual sólo se rijn CII el aspealo potencial de las exprt:sioncs lulianau, dejando de 
lado SII niatia aeiual que kmbiin aparecr cu IL. 1,lull. Ue “~:alelaecrc” el “calc. 
laciens” y cI “calcl‘acium”. No es que I’asroal dcsconoaca ~:sta niatia luliaiio. l lab la  
del ‘ iun i~ns i ’  como “producens UUUOL” y del “iinitus” corno ‘cuniizii produ(:iurn”. 
I’wo 10 quc preicndn, resdiandv l a  poinneia aciivn y l a  potcnciu pasiva, RS p n c r  
,I? ruenilcsto la v rdmac i im  dcl acio u la actividad, ii la LLilctiv”r y la disposici6ri i:n 

VI rnisiiio pava sul‘rir una muiaciún. I)e esia forma resalia cI dinamisnio luliano Imjo 
la wlsra dc: las ootividadw i:n:aiurales y del rn isrnv s w  c rwi i~ ra l .  l?n esta srntido 
Iiihlii VI I’. I’ascuill de la “at:tio” y la “passio” exir in.  
cs(:nciil tlay I,” haccv y un re,:iI,ir <:xirínel.m c,, cuanto s<: rb:surrulla “lli, 8rli“idad 
dr un src  crcaiural sobre oim;pero, i n i s  imporiani~: ahn, CII la tmiriiña tnisinii dr  
10s s i w s ,  cotno derncntos corscncialca y oonnaturah:s di: su wns i i t uc ibu  inkrnn, w 
dmi IOS “corrdaiivvs” con  ili sct iv idad y psivida,1.74 

I$n bastanit: rclaciún con la d r r i v a c i h  sc relien: <:I 1’. I’ascrral il la c v m p  
siaiún. Ilaae notar e l  cistercii:nse dos aspm.tos. 1’;l prirrtcrv BY la csiructura dt: Is 
palabra compuasta por un siistantivo o un adjrtivo sustantivado, co~no t$rrnino de 
la acciún, y 8 4  vsrl,o “lico, licare” derivado de “faaia” y cquivalcntc dv “ago”, (:s 
decir, t:xprasihn del c jwcic io de cuslquicr causil, (:orno por ejeniplo ‘‘VPIIB’*. As í  dc 
“honim .- agare”+ “bonurn - Facerc” -+ “bonilicwc:” l’:l segmdo ;qr:cto dc la 
cornpvsic.iún, sañalado ya con  anic&ridad, e s  guc (:I conjunio da neologisnws 
lulianvs ha ”acido pvr analogia con otras palabras cn uso en ,:I l ix ico.  Dcl uso 
corriantt: on ,;I idioma drl vcrbo “niaplificare”, escribe el  P. Pascual, y por li, 

“ 

l’ En cxta mismp dirceaibn pascualiana han inlrrprefrdo ha: e ~ r r ~ l i l l i ~ ~ ~  V.U. M a l l  (Loc. 
eit.) y E. Colomer S J .  quien dcfinc 10s corrchiivos como el término quc c s l i  constiluido por 
las furmas de todo vwbu transiiivo (Nikolaw “on Kues und Ilaimund Llull.. Urrlin 1961). 

“Ex eoderri verbo ei@licmdo n e t m  correspondeniem unieuiqur eb~enliae ad 
formam, dictante ratio”r, deducuntur votes aipificanlas aelivum e i  piL&um eorrsspondenlia 
aetui! u~iuacujuquc esenliae BC formac”. (VI,, 1‘-li). 

73 VL. ‘I-IV. Dist. IV. 1)iXert. I .  ss. Il. y Propilei. cap. 1. ss.111. 
74 VL. 1’-I. cap. IV. 63.1. 
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PI.- El sentido del lenguaje Iuliano 

Toda la anatomia del lcnyajc  apunta hacia una unidad orginica, la unidad 
dr sentido. Para cntcnderia perfectamcnte debemos considerar 10s dos sentidus de 
la phlrra  “sentido”: su signilicación y su dirección. 

l i1 problema del significado es para I’ascual una cueslión de “relaci6n” c 
intagnici6n”. íJn tkrminu cualquiera “x” o una frase “f”  no tienen nisladamenie 

signil‘iaado dcfinido, que es lo misino que dccir que iienen tantos que no puscrn 
niriguno. I<l significado de “x” u de “ E ”  deperide de su relación con utros 
ii.rrriinos, “y, s, etc ...” u otra frase “g, h, etc.” y de su integación en cl conjunt0 
lirigüísiim “L”. 121 significado de un termino o de una frase, incluso de iodo un 
ic:rio, d q ~ : n d e  de la intt:gaciJn en el “contexto” que es, para el P. Pascual, OI 
“cornplcjo significativo” resultante de la inierrelación de tudus lus términos y 
lrascs. l i 1  idrmino “x” pucde t m e r  10s significados “a, b,c,d, etc.”. Paro, de iodas 
sus pcrsihilidades de significaeión, “a”, por ajernplo, tendrá sentido cuaodo SI: 

reIat:iont! con ‘‘D, I, i ,  j ,  etc.”, otros significados dc utros tirrrninos, cs  decir, 
cuando sc inicpe en i,, formando parte del eutnpleju textual. IP sipinificado dc “x” 
iirne n:nlido al ~xprcsamc en funció” de u n ,  contextu; de ninbmna furrua algunos 
drminos, aunquc formales, separados de aquC1 pueden kne r  smiido. 14lamus 
franutnenti:, CII la concepoión lulisia, ante un estruciuralisrno filosdfico drl len- 
piaje. Para I’ascunl, cualquier cxprcsión del sistema lulianu vienc drterminada, como 
acabamos da vcr, pur utros conceptos de este sistema y nu tiene ai si inisma plcna 
sipdicaci6nn9 si no CII función de Iss oiras palabras y del todo. 1’01 cjemplo, rI 
idrmino “unim” tiene IUH sipificadus dc “faccre ei redderr: unuin”. unidad, y da 
“conjungrrc pliira distincta”, cunjuntu o unión. Pero “unirc” iiene sentido cuando 
S R  Ih:na dc contenido al iniegrarse en un  ont tex tu.^^ Y “unirr”, cu cl auniexto 
loliano, tiem: scniido de “facerc L I I I U I I I ” . ~ ’  Iln otra ueasión insiste el  I’. I’ascual cn 
quc d sentido dcl tBrinino “pruct;dclere”, t into baju la arepción de “crnanatio unilis 
sb alio” o gvrwra~:ihn, como h j o  la acapción (i‘! “sprcialis cmenaiio uiiius ab alio”, 
ioialrrwnti. disiinta dc grnwwihn, shlo dchr rmicnrlvrsc por el conir:~to.’~ 1,h 
realidad, Iu qi ic  aquí nofi quicre ponm de maniiiesto Paseual (:s la firnaión 

1‘. 

8 9  Non illc (**NUS) quem pessfcrunl sola quacdam. quamvis formalia verba 8 

9n Cum verlnm m i r e  sit ucquivoeam ad dictam duplicem significitionem. cx milteria 
eui atribuitur c l  cx  eonlextu dchct dcprehendi sub qua aipifoaiione mustintur” (VI.. T-i l .  
cap. XXXVIII, 8s. li), “Eam ili eodem libru poicns sit icela illorum vsrborum iniclligentia. 
Unde, liect illa verba iiulitarie aeepla p o s w ~ l  apprchendi sub abauno sens“, quia teecn cx 
~ o i i l e ~ l u  ejusdrts libri s i m l  neodifieilti et delrrminala quoad Autolis Sensum obviurn”. (V I ,  

COnteXt” .WI% (VL.  ‘P-Il. (:llr”niea purcc1cais). 

T-IV. uist. 1. 1)iSert. 1. ~ , l l l ) .  
91 VI,. ’r-iv. uiSt. i. Uscrt. 1. RF. 111. 
92 VL. ‘I.lV, Propilei, Eap. I x ’  



semántica en cuanto distirigue el sentido de base y el senlido contextuni. Toda 
palahra está ligada a su contexto, del que extrae su sentido. Pero I’ascual eabe que 
una palahra o una frase no rccihcn sirnpleincnte su senlido del texto y contcxto de 
la ohra en quc: están cxpresildas. Ics preciso tarnbidn considerar al sistcma sociocul- 
tural dc:l que dcpenden y cste sistema, en el quc se i n i e p  el textn significaiivo, 
drbe tener plana “vigeenaia” para ei  (:saritor y su lector. 

1?1 I’. i’ascual ha llegado a 10 mis irnportantt: de iiu aánlisis; poder dar un 
juicio critico de las inteqirctaciones antilulianas. I,os ariiculos de Iryrnerich son 
proposii:ioncs pienas di: significado; pero carecen dc scntido Iiiliano, rnL ahn, son 
un “sinsantido” luliano porque el inquisidor forniulú cian proposiciones atbrniaas, 
aisladas dcl conicxto idcolúgico de I<. Liull, qua es lo misino que vaciarlas de 
contenido porquc pierden la t r a b a a h  de elernrnto solidaria en on sistema estructu- 
ral. 

Las notas qi ic  fundamentan y expliaan el sentido del IenLpaje hiiiano son: 

la.. La reducoibn oniot,:olÓgiea. 

Para que una ~:xprcsiihn con significado irnga st.niido, la se rim ara wridiciún <:a 

quc scil “vordadmi”. $)ei cniiande el P. I’asoual p r  cxprmiún vcrcla~leraP . No 
una vigwcia cn una t:s,:uela I’ilosSlica dciarminada. li1 urisivtdisrno, por cjcmplo, 
no pueda SRT un criierio cierto de ~ e r d a d . ~ ~  ihticnch: lior wiierio dc vtrdsd la 
coneonlancia dc signifiaacibn con 10s principios univerdsa y fondatnsiiiaicr drl 
propi0 sistema filosbfico. Una cxpreuiún no es vcrdildera cuando dwtruye 10s 
principios evidentes del conocimianto y BUS derivados (Silosolía) o las vcrdades dr: 
l c  (teologia). 9 4  Una cxpresiún tianc sentido verdaduo en (:i conicxto luliano 
cuando, por su   igni fica do, se ajusta plenamante a 10s principios generdcs del h e .  
Siendo los principios lulianos reales, prirnitivos y II rim, por s w  iiiribuios dcl 
scr y de Iu criatura, la deicrtninaciún de la vardad dc: una cxpresiún swá una 
reduacihn ontotroi6gicu drl significado de IQ misins al sentido dci pincipio iiniver- 
sal se& su pura y precisa naiuraleea o según 10 qua IB pi:ricnr:cc “ex nutura rci”, 
sin considm~rlo contraído o delerminado a aigima rilnón cspccial, sino (:orno 

contenido dcl ser  niv vers el.^ ItI proidcrna del significado L I  Icngnaje filosÓlieo- 
iwlbgko SR convic:rle en una cuestión de primer ordrn cn la obra I’ilosÚfic:a dei 
lulisrno, soiw todo en el momento de definir el vrrdadcni sentido de un texio en 
(4 contexic) l ~ l i a n o . ~ ~  1.a importancia aube dc vado a i  referirae a 10s problcmas 

93 Cum non sit certs vcritulia regula, inepte ridebunt Arislolcliei diorum .... vcrbu (VI.. 

94 Cuioue .... Licesl .... linvuam efformare. ... dummodo vcritater íidei. aliaaoue iim nova8 
T-I. i ) iwt .  IY, hope., 11). 

I . .  
directe vel indirecte non wncutiat”. (VL. T-I Diaert IV.  Prop .  U). 

9 5  ECF. T-11’ I)isert. Il. es. IV. 
96 VL. T-Il. Cluoniea proeclesis. 
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“actividad-pasividad-acto” que se encuentra en todas las cosds “in c o d m  genen: 
correspondentia”.’ O6 Era tambidn doctrina comhn del lulismo la consideraciún de 
!os dvs niveles, el abstracto y el de la realidad concreta, en el problema de las 
signilic:iciones. AI iratar del “verbo” ponen de manifiesto la circunstancia temporal 
en su funcibn supositiva y aííaden que la “actio” y la “passio” pucdon tancr un 
doblc significado: “ahstractum per modum rei” y “concrciivo”. En el primer caso 
SR exprcsa por las palabras “acción” o “pasiim”. En (:sia direccihn pueden 
concebirse las escn( y las leyes absolutas, ligadas id tiernpo de qire se prescindc. 
Por otra parie 10 eierno y divino, como p d e c t a  realimcibn de em actualidad, d l o  
es concebido iniensificando de una forma irascendentc el momento temporal de la 

cxisiencia.1 O 7  lln el significado “conerctivo” se expresa la tcrnporalidad no sblu del 
momcnto subjaiivo del “modus significandi”, sino iarnbi6n el mbmento objtstivo de 
10 sig,ilicativo. 1 0 8  

151 ldista sc reficre a dos aspecim subsidarios: la cxclusibn de trria m n p m a -  
cihn dc casos pariiwlarcs cn ariis a la univorsalixaai~m y la preicnsibn dc vaciar de 
conimido 10s wncepios, (:on c1 fin dc qucdarse cn su t:slrui:tura Sormal. I’or e l  
~nimcr aspacio, al s w  la ciencia una “aplicaciún” de 10s principivs univcrsalrs, 
rcsulia su u u i c i e r  ~:rnineniementP deductivo. Una discordan~ia se da cn c I  p r c ~ m i r  
casu por <:I I i d w  da que el Ienguaje filosbfico luliano es ~:inirit:nt,~mciite ahsiracto 
rd‘iri&ridosc, no <;batante, a unas realidadea concretas. De ahí  la insistencia del I’. 
Paszual en sefiakr que la terniinología luliana sicni~ire si@iva mi i:ontt:nido 
I.O”,:telO. 

I’ascual, ~ O F  supunsto, no sc da cuanta dc la problrmática qui: la diswrdia 
safi;il;ida wrn[)oria; no ohstante apunta hacia una solui:ibn. llsiá cn v ~ u i i i r  dc 
coiiivniílo mipirico 10s conceptos y sus i6rininos <amt:spondicntes quedindose vi 
aspc,:i,, In<~rilnl,’ntC fvrmal. 

Apuniii a una Ibrmaliaacihn dcl Imguajc, sustituyendo el “bvnil‘ieaiivum, 
l w t ~ i l i ~ ~ ~ i h i l c ,  tionilicare” ronio wprcsiím de uns corn:laribn concreta, por la axpre- 
sion f o i n i i i l  rb:I “ i i v i m ,  t d c ,  we”. 1 ) ~  alií li) cornbinaivria liilianii y SI) rorrnulaciíh ., 
alg,.lrraic;, q w ,  1 1 0  ,,l,siantt:, ,:I I’. I’ ual no sv dctien<. a malisar.  

:<a .. c”nc<~r<la”cia his16rico-ideoli,gica. 
1’1 !,xgiiajv liI~,sí~lico-teolbgi~:o luliano era la ilifrnmcia mis acusada entn: c l  

luiisrno y 10s rcprcscntanics de la escolisiica. Aunqua, a WICBS, Ik 



las doctrinas del maestro Lulio con la de 10s Santos Padres y Doctores, siempre les 
quedaban las diferencias lingiiísticae como motivo de discreyancia. Era idea común 
entre 10s lulista del setecientos defender, junta a la “dirferentia verborum”, la 
concurdancia “vcritate doctrinae”. Sicmpre yuc se ponc en relación a Ilull con 
cualquier oiro autor sal. a reluci la distinción entre 10s dos planus señalados. Salta 
a la visia al contrapmer a Caramuel a Llull en el “Cartumcn dialecticum” del 
frat&cnno Maraal”O y ES evidente tambien en el “Liher apologeiicus” del P. 
I”ornds al contrqioner Q Llull a San Agustín y a San Ansaltut~.”l l<l P. Pascual 
coiliaide con sus wetineos, pero cornprende la importuncia del lenguaje para llcgar 
a la concordanaia doctrinal que se propugna. Al contrario del I’. Forn&, para el 
que “lingua nun valet tanium explicare, quanturn intellectus de ills(se reficre a1 
pensamiento anselmiano en rclación a I.,lull) intellogii”,l 1 formula la quinta regla 
de YU crítica filusbfica afirmando qnc SI: ha de eniender el Icnpajt:, lati frases y el 
cstilo de u n  autor coti cI Fin de poder juzgtu dm su sentidu, ya que cada uno 
explica su pansamicnio según SI’ propiu mudo de cxprcsii;m.l ’ Sugicri: aquí el I’. 
I’ascuaI otro aq)cx:to del Ien@mjc, el de qua la palalira iiitentu Lransrnitir la 
realidad, to l  como citda aolor la  concibc, c q a d a  ,k: iodos 10s maiicas con quc 111 

i~uicrt. ~ ~ i n u n i c a r .  Afiadr: el i’. I’ascuaI, niis all$ I I C  Ius utros Iulistus, qui:, junlu u 
ILI w n c u r d m c i a  “in II:” vntrc I .Iu11 y la coutím upinibit CIC Ios ductorcs, vs posible 
I s  coincidcnoia cntn! (4 los  an iorno a las ~ :xp rcs iuw~ tiiisniiLc.’ ‘ Ou& insinuada 
la tesis dc que <,I Icnguajc respondc a la twrcnciii inidectual y ,  a la ve%,  al 
pawa!nicnio individual, creador. 

Acaba Pascual de dcscubrir aspettos i n sospehdus  dr: la filosulía luliana. 
Invasligaciunos nadwnas han estudiado o1 tenia ilcl Icnguaje de H. l.lu11 bajo 

(:I rilolí,gk:o,l PI literario y cstilisticu,‘ ’ <4 Ib~i,:~,-psiaoló- 
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gico,’ ‘ el 8: la Iógica pura’ I R y el metafísico-teolÓgieo.1 1 9  Psro d o  Pascual no8 
ha dndo una mncilln y embrionaria, aunqua sustancial, filosofia del Imguaje luliano 
al poner en rcla<:iÓn “hermenéutica y lenguaje”. Además llega a afirmar quc (:I 
arranque cnipirico del conocirnicnto científico-fiiosófico es e i  “nomen”. 



Iconografia de San Sebastián en Palma 
pnr CA TALiNA CANTAREL L A S  CAMPS 

I L.:pide,miaa en 1375, 13U4. 1396. la de 1465, dssde II enlclda ()or 5611er. alcanaa la 
Ciudad cn 1467. Ue@radas nuevmente en 1475. 1493. 1922, 1652. 1'1 lema 11. sido 
estudiado por Jose Ma. Kodrigiez Tejrrina en su k a i s  Medicim rriedicwnl en Mallorca. IVrlmilx 
. Mallorca, 1962. 



lo ciisl sc relacionah CI nombre de algunos de ellos con determinadas enf<:rme- 
dades; así, e l  de San Sebastián, ahogado contra la peste, cobra en la isla unia 
significaci6n ~:special, a causa de esias circimsiancias concrctffi. No obstante, 10 
raalmente notable es el hecho de que sii popularidad haya perdurado, en el 
tramcurso dcl Lieqw, con tanta I‘ucrza. 

Hny IIUNIBIOSOS testirnonios que nmestran como fiir arraigando la devocibn, 
nn cuyo sostenimieniu pariiciparon 10s diversos rnenios urbanos: el Cabildo, 10s 
Jorados y el pueblo, en una coordinacih eonstante de sus esfuuereos. En la 
caiedral, a rnediados del siglo XIV,Z existia ya una capilla dedicada al Santo, 
conocida con el nombre de capilla de “Sant Sebastianet”; estaba situada en el 
niaehbri que separa la capilla Real de la de San Yedro, y subsistió hasta 1927. Esta 
primitiva capilla, en un principio, fue paironaego de 10s Jurados, pasando luego al 
de la Casa Sureda. Don Salvador Sureda, en 1469, le rcgali, un  frontal de 
terciopdo ,:on la figura del Santo, y, en 1487, le costeó un retablo,icn el cual 
I‘igrraban, D O ~ O  exvoto, las armas utilisadas en su dcsafio con Valscca. 

‘Ttmicndo capilla propia, la liesta del M i r i u  iba cobrando irnporiancia, dc tal 
rn<,do qoc, cn 1451, e l  Cabildo a insiancias de 10s Jurados, la declari, solernna. 1.0s 
mismos J urdulos, t m  1518, obkrrvieron la coneesibn de capillit propia, la segunda 
jurito al poriul mayor, de la cual tuvieron e l  paironalo, con oblig;irii,n de pagar 
c i m  librns pirat acabar de construirla, y de adornarla CU” rctablo y otros objcios 
I IOC~:SB~~OS a l  dia, para que, scgún consia c:n las Acias Capitulares, “por lii 

inicrcrssiim dal Santo, esie Keino sna protcgido contra el terrible rnal de la 

I.as epidrmias cran frecuentes, y la de 1522 SI: presenti, con tal violencia q i w  
parecia iba a despoblar el Ikino, tan elc:vada fue la rnortandad que caosb. Su cesc 
rcpcntino, sc consideri, milagroso, atribuyendose a la prrscncia en le is la de una 
rc l iquia extraida drl bram de San Sebasiibn, procedmic ~b Kodas; la tiabia traido 
cl Ari:ccli;sio Swiavisqui, quc la don0 a lii Catedrel. I<n N W I I W ~ ~ I I  dc tal acoi-  
it~,.irnicnto, 10s Capiiuilarcs y J t ~ m k m ,  constihiycron ona Colradia &!I Máriir p r t t  

i i h  la isla, quc tic uscnti, cn lii nuwa capilla cuyo patrnnugo datcniahan 10s 
J urados; SII ailminisiracihn corri0 B uugo de diea obreros, clegidos cada aiio mi r r  
las diversas clasas sociales, <:un lo cual crccií) la dcvoci5n. La Cofradia numsnti, c r i  

I605 la solemnidad dc la fiasia, orilwiando rrpique de cnmpanas ocho dias ;inics 
(1,: la wnmemor;tai6rt dvl Santo. Coniinoando siis esfiiersos, en 16114 SB presenti, al 
Cabildo la denorninaciln. hsclu ,)or el Grandr y Gsncral Consejo, de patrón de l a  
h d a d  a l w o r  de San Sebastián; titulo confirmado cn 1868 por la Santa Sede, a 
insiancios dvl  Ik:rno. e Ilrno. don Miguucl Salvi. 

I ~ , : ~ i c ” . 3  

’ I‘s imposible prccibar la lceha cxaeta por falta dr doaumentos cortánneor. 
Aetas apitularcs. 1567 a 1573, 101 IOO.-S.l. a XXV, 1.11. n.5. Cita del Bolcth de lo 

Soc.iednd Arqucd6gim Luliorro, I .  Xll .  pi&. 69. Palma 1908-1909. 
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A estos bechos hay que afiadir las numerosas rogativas y procesiones qua se 
hacian al Santo, ya fuera por epidemias o hechos de amas. Cuando el 16 de abril 
de 1711, un rayo deestruyó la capilla, la rencción fue inmediata: ei dia 27 dcl 
mismo mes, Antelm, macstro mayor de obras de la Ciudad, cxarninaba el esiado de 
la capilla. Simuldneamente, 10s Jurados, para que no se interrnmpiera el culto 
mientras durasen las obras, ordenaron el tradodo a la Catedral dc u t 1  wndro dc 
San Sebastián, que se coiocb en la capilla de San Vicente. la restaiiracibn y 
cjecución dr un nuem retablo, para rczmplaaar al dcstruido, se pag6 ,:on 10s 
crhditou que votó ei Grandc y General Camejo, y con ayuda de cucsiacioncs 
públicas. En 1713, la obra, restaurada parcialmente, fue bendeeida. 

Una serie de acontecimientos, entre ellos lila consaauencias de la Guerrn de 
Succsión, y la instauración de la Nueva Planta, con la w a l  quedó constituido t:n 

1718 el primer Ayuntamicnto, impidieron su terrninación total. 14 Imyccto  no I'ue 
reconsiderado hasta 1754; ai alio siguiente se reanudaron Ios trabajos introducicndo 
refurmas en c d  ylun genmal de la obra; destaca, en estos mommios. la Ilcgada (I,, iina 

rstatua del Santo, que se venera aún hny, procedmtc de Konia. En el +o liasado 
si: resiaur6 (11 iecho de la capilla, B cxp~:nsas del Ayuniamimto. Knalrwniv, PII 

i965 SI! pn,c<dib a la total rcstauraciim del rctablo, qlic Iur ra:aliaacla por cl 

<wultor don i"aderica Soberab Iitgey. 
Por 10 que respecta al icmn propiainante i~:onogrifico, la historia del arir 

ciienta con numcrvsas rcpreseniacionss dc San Scbastián, en las walcs SB vbsvrva 
una cvolución cn la  Soorrna dt: coriccbirlo st:+n las fases cstilisii<:as. i)orantc la  
ikiad Media, impera el t i p  de presentar al Senio bajo el aspecto de un Iwml,r.6: dv 
t:dd avannnda, desnudo o vesiido a la moda aniigua o del tiempo; así 10 vi:~nos cn 
numt:rosos retablos de Ios siglos Xii i  y XlV.  Aunque esta forma sobrevive inclusa 
cn el siglo XVi con Veronhs, y cn el XVll con I'achrco; a Sinalcs del siplo X V ,  SI: 

impuso un tipo juvmil, ohservándose la niismil cvolución a:n la vwtinicnta. ICS el 
Iianaeimicnto italiano quian rompe con esta tradición, cxtendiando el tip0 pagano 
&:I Apolo dcsnudo, y, aunque ha disrninuido la Iwpularidad del Saniv, ;tdopiu SI, 

raprcscniación p m t v  que le sirve dc: rnedio para waliar la Iwlicsa drl rucrpo 

clesnudo; esta forma italiana va pcnctrando liacia t.1 Nortc dc Nuropa, priniero 
Icntarnente, asi el San Scbastián de Memling, dcsnudo solo basta la cintura, c s  un 
<:laro cxponentc; pero se va imponiendo y acaba por triunfar, incloso en 18 i:scu~ln 

eapañola, quc tan rcacciu 'se liobia mostrado haeia tl, a causa del arraigo dcl 
movirnicnio contrarreíormisia. 

AI lado de estc aspecto, es conveniente ronsidrrar las diferentes fornias de 
compofiición existantes en torno a la figura que tratamos. Frecuentemente se halla 
asociado a otros santos invocados contra la pestc. como a San Roque, cn un 
cuadro del Correggio. Mis  escaso es el tema de 10s ciclos de su vida, aunque no 
falten ejeniplos, tal es EI de Taddeo Gaddi en la iglesia de San A y s t i n ,  en Ar 
pero 10s artistas han preírrido tratar escenas aisladas, como las que hacen rr:ícrcneia 
a su presencia ante (:I prefecto Cromatio, o a la cxhortación qiie el Santo dirige a 







EI actual retablo que se conserva en la capilla de San Sebastián, fuc proyecta. 
do con el fin de rcemplazar al destruido de Juan de Salm. Es de estilo barroco, y 
esta ronstruido con inadcra dorada sobre basamento de picdra; la obra fue proyec.. 
fada en 1711 por lirancisca de llerrera; comensado al año siguiente por Matco 
Juan, y coneluido en 1757 por Junn Muntaner. l u s  costeado por la Ciudad, de la 
cual ustenta el escudo, y está dcdicado a San Schastián, a 10s santos mallorquines, 
y a oiros patronos menores del Reino de Mallorca. El nicho central contienc la 
estatua del iitular, sujeto a un ironco, únicaniente por un brazo, con el resio del 
cuerpo eaido hacia abajo; esta cstatua llegó a Palma, procedcntc de Roma, el a h  
1757, ;itribuybndose al dircctor de la escuela francena de Roma, cuyo nombre JC 

descunoce. A ambos lados del nicho, sendas hornacinas contienc las imigencs de 
Santa Bárbara y Santa I’ráxcdes; en el s e p i d o  cuerpo del reiablo, y sobre l a  
cornisa, se hallan las de San Andr6s Avclino, San Pedro Nolasco, San Nicolis de 
‘Tolcntino y cl Beato Ibmbn 1.Iull; en el rezna~c, entre las figurar CIC: 10s liermauos 
mártircs Sanios Juari y Pablo, un plalím con 10s Sagrados Coraaones en  relievc; 
corona el retahlo el escudo de la Ciudad. 

I,a inflrwncia Oarncnca con respecto a csic irma ironográf’icu, se c a d i a b  B 

iravds de un licnao ntribuido a Vori I)yak, pcru, solire todo, pur la dilusibn dc 
niodelus grabados, corno cl de í:rrtiard Seghers. 

EI cuadro que se ha venido considerando iradicionelnienic como obra original 
dc Van Dyck, se con~erva en el Ayuniamiento de Palnia, al cual Cuc donado p o r  
don Bnrtolonik Verpr, a mediados del siglo XVIII;lo se desconocc como 01 
donante h a b h  entrado en posesión del lienoo, y por lo tanlo cunl era su proccden- 
cia. A dikrcncia del dc Sedano, el tenia reprcsenia al tiiártir en el momcnto de scr 
atado al trorioo de un árhol por 10s esbirros, nmricnto que sirve a Van Dyok para 
el niisnio Ciri: rverearse con la pintura del cucrpo dcsnudo. 13s una composiciin 
din6mic.a, en la que contrasta la actitud de 10s arqueros, afanados en su tarea 
concreia, con la figura del Santo, rnajcstuosu y ausente. 

Como ya IICIIIOS indicado, la infliiencia dc Van Dyck SB mimif‘cstb, principal- 
iiicnic, a travks de la estampa qrrt: (:t:rhard Scghcrs hiao sobre un modelo de csie 
pinior, la cual fue grabuda en cobre por Pau1 Foniius. De d a  existen en Palma 
tn:s versionm dcl siglo XVll  cn las iglesias dc Santa Clara, Santa Crus y la MisiOn. 

1.m n<,licias sobre la proeedcneia dol cuadm ST hallan ~ <:n h eorrcspundeneia entre 
Ui.tarroe y Anionio Verger con Artncngol, de miiad del sido XVIII. lilla revela que don 
Bartolorné Verger, ~ ~ ~ r c t i l r i o  en Madrid de la Corporaciím Municipal de la Isla, a l  morir, en 
1769. &:ja dispaesto cu SI tcstomerdo quc se ent rcyc  a la Ciudad dc Yalma, “una piniiiri 
oliginal dc hnlonio h n d i r h  que represonla cI marlilio dr Sn. Schaiiiin”. q ú n  somunieil sit 

hijo en una carka dirigida i11 Ayuntamicnlo con ferha 3 t k  febrero de 1769. Carla citada por 
I. Muntaner en Ho.qwjm de &I Ciudad de Palmo. pigs. 67-68. P a h a .  1968. La corresponden- 
cia rcsiante permancce inkdiia, exeeplo la penhllirna carta publicada en el Bvlefín de 10 
Sociehd Arqmoiógico Luliaw. 1. VIL pág. 246. 



Iln todas ellas se recurrió al ariilugio de invertir la estampa, es casi la Única 
novedad que introdujeron 10s pintores artesanos que realizaron estas rrpresenta- 
c iona de San Sebastián. Las tres vemiones palmesanas colocan, en ei ingulo 
supcrior izquierdo, un querubín que viene a entrcgar ai Sant)  la palma del 
martirio, a t e  detaile no existe en el grabado. Quioá las versiones de Santa Cruz y 
la Misiún s e m  de la misma mano, no así la de Santa Clara, que I:S la mis  original; 
y 1 m s m i e  un cuerpo anatómicamante mcjor estudiado, aunque con &ria sequedat1 
y olrece un modelo barbudo, mientras que 10s otros son tipos jovenes 1; imberbes; 
tanibiin el autor del lienao de Santa Clara introdujo cambios en el íondo paisajís- 
tico, con relaciún al modelo grabado. EI interis que tuvo Calma por cste grabado 
no fur único, puesto que en otras eonas, culturalmente perifíxicas, dcl mundo 
Iiispinico ha? nutnerosas variantes del mismo modelo.‘ I 

ih intcresante haecr referencia a una sprie dr xilografías, y a un grabado 
sohn: ,:obre, obra de mallorquines, que mucsiran la difusiún que alcans6 rl patrún 
(la I’aima c:ri la iconografia popular. 

1‘:n el si& XV, naciú el grabado y extrndiú su influencia con la cstampa, 
isiit, una v w  hallados 10s nitdius dc i m p r ~ i ó n ,  se difundii, cunsiderabl,tnientcl, y 
(4 nwvo artc: se hizo popular ya que su produc&n numerom, poesia al sorvicio de 
idciis religioms y políticas, o de costumbres soaiaics, p s 6  a Ber ascquibl<: a m u d u  
gante que llasta cntonccs niinca hahía podido conocer lw niis noiabics rcprcsmiil- 
cioncs artísiiaas. Con ~ l l o ,  *:I Artc, por o d i o  dvl gabado, sc conviriiú on i in 
vloinento da divulgación cultural, y no d o  esio nino quc la ttcnira tnisrna d d  
plabado llegú a adquirir validcs de un  art<: cn si. Tal  cs el exiraordinario podnr de 
la irnagvn. 

Mallorca cunoce pronto cl aric da la irnprenta. la prirncra prsnsa SB suponc 
qu,: funcionú bajo la direcciún dc Nicol& Calafat, y dos obras d i d a %  de B S ~ B  

p : n s  son dc 14% y 1487. Anuncia k aciividad de Calafat un ticcho que ser i  
constimte y pmrticulur cn nurstra isla, y cs la auscncia (:ui ioial dc iipúgrafus 
cxirunjwo6, mientras que CII Iu l’rninsula oc:urrc lo contrilrio. l)espi& de  í:alafai, 
C ~ H N ~ ~ : B ~ O S  (:I norotire de ot rw inipresores, como (hnsoles y (icncr, haaia qw cn 
i570 aparecs por primera VCL ei nonibrr de í;abrirl í;uasp, y sain:mos qun en 
15113 tenia ya imprenta propia, dcsdr cntonccs, y sin inirrrupciún, ha sido regida 
sicrnprc por la  misma faniilia hasia e l  siglo XX. 1l empujc que IP da a la i nq rmtn  
el primer Guasp fue definit;vo, en poc0 iirmpo logrú p n  pujansa y eelipmi a la 
otra que por aqud tiempo funcionsba, la da las Hijas dc: Cansoles; se le cunccdiú 
pronio cl privilagio real dr estampar, y 10s Jurados del Keino muestran, cn 1595, 
un particular interts por dicho taller. Los (:uasp prosprraron, y al mismo t i c m p  

I ’  S. Sebasti&: h influeneio de R u h m  en h Nueu. Gronodo. Acadernia de historia del 
Valte del Cauca. Cali (Colonibia). 1966. F. Stastny: Lo presencio de R u h m  en b pintura 
Coloniol. Lima 1965. 
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Heinus dejadu para el final la consideración de un notable grahado en cubre, 
rcaliaadu pur I<'rancisco Jordsl en 1802, sobre un dibujo de Vicente Lópes, que 
lua reiucadu en Valencia por Julián Mas, según se indica al pie de ln impresión. 

I,a irnpurtancia de esie grabado va unida a la personalidad de Vicente Lópcz, 
cuya aotividad abarcó 10s Últimos años del siglu XVIIl y 10s cincucnta primeros del 
XIX. Ilurante todo csie tiempu, supo apruvechar sus dutes, mis de pintor minu- 
cioso qua de artista genial, y llegó a ocupar un lugar destacado en el marco de la 
pintura uchoceniista; lugar que maniiene hoy cou eiertas wlvedades, a causa dc In 
recunsidtmción de sus obras desde un puntus de vista critico. Este artista valen- 
ciano, aparte de su especial producción comu retratista, donde lugró BUS mayures 
acicrtos, sc dcdicó B todos lus géneros, ejecutó frescos, dejó muchos dibujos, 
<s)lahorÓ cn las artes de lihro con ilusiraciunes muy finas, y ademb,  fuc el ilnico 

realiaando, pariicularmenie numerosas versiories de la Inmaculada, y dc San JosC 
i:on ':I Niño, al igual que cumpusiciones de grupus sacros. I'recisamentc, cl grabado 
que iratamos nos htce comprendeler que Vicenie Lópes preiiriera pintar figuras 
d a d a ,  pues las doics para cumpuner no cran Iu más cxcrlentc en 61. 

La estampa muesira l a  escena de varios santos agrupados en iornu u la 
Inmaculada, (:I p p o  ne halla sobre el mar, coiucadu encima dc una nube, en el 
centro de la cual aparece el escudo de la ciudad de Palma. A pesar de la armonía 
que o f rw:  cI cunjunto y de la finura del dibujo, cs una pintura excesivamcnic 
lilanda y ampulusa. Ouhá la figura rnás aubriamente iratada sea la de la Inmar:ul;t- 
da; las restantes son: Santa Bárbara y Santa Catalina l'huuils a la dcmxlia, y Sari 
Sehastiin con cl Braiu IbmÓn Llull a l a  iaquierda; iodas ellas, exccptuando a San 
Scbastiin, aparecen revastidos con arnplios rupajrs, y usteniandu 10s airibuius dr su 
glorilicacióu; cl Pairón de Palma, en <:anihio, ha sido reprcsentadu desuutlu, con 
algunas llecbaa 1x1 EU cuerpo y cn actitud nu mística, siiiu de sul'rirniento; YII 

cabcna inclinada liacia abajo, con lus ujus cerrados, refleju su dolor. I k a  represcn- 
p .I( ," ton 

artista dc su Cpoca que se drdicó plcnamente al cultivo de la pintura rd'g' ' I  ,usa, 

íld Saniu es especialrncnta dcstacable purque w la Única, dcntru dc la 
iconogralia palmes;*na, que o h  una visió" t a i  paiéiica. 

1!:1 hccho de que, mini  cn la ~:umposición, apareocari loa dos Paimnos 
ufiaiales df; la Ciudad, la Inrnaculada an Sabasiián, junianienia (:on otrrrs 
irienorcs, se cxpli(:a pur el iexio que apa irnprcso a wntinuación. Sc  irata dc: 
(ili ccrtifimdo que extendia la Junta Municipal de Sanidad del Reino de Mallorui, 
a iodos 10s bnrcos guc Ikgaban n la Isla. 

Irnp~riantc, pum, cstc grabado desde divarsos puntos; eslilisticarnente por 
cstar vinculado a un tema tipicamentr palmesanu, la actividad de un pintor 
notable, quc  anuncia, en la decoración dc la orla que cncuadra tudo el g~abado,  10 
que será motivo favorito del estilo Impcrio. Y además, en cuanto rcfleja l a  u n i h  
r k  una incdida dr eanidad a iina idra rcligiusa, en épuca moderna, aunquc nu 
desde tiri punto dit vista tan radical y estrictu cumu aqucl dc la ya Icjaia ICdad 
M&l. 







Parroquias medievales de nave única en Palma 
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Ciiando por mcdiaaibn de IOY cisierciensns, cn d siglo XIl1, penctr6 e n  Ikpa'ia 
el arte gbtico, En' ' l i-sona catalano-aragonesa, (podriamos denominar h:vaniin;i), tan 
solo se construycro;n pequefias ig~csins, estando s rniiy influidas por las rwdizadia 
vn e l  sur de Franaia. 

Serán 10s siglo XIV y XV 10s del auge del gÓtico I#:Vilnlillo, qoc  si 1~it.n Ast,' n o  
posec la belleea estilislica del de 1,&n y Burgos, sus &ras, ~:siin rwlieadas con una 
gm sobriadad y origididad.  ICI g6tico'de la lsla <li: IIIriini:i;\ casi no mconirh eco v n  
el Ixvante español. 

Cuando Jainie I, en 1229, conquisti, Mallorca, proc.adi6 scgín cosiurnbro, a1 
reparto de la isla entre sus silbditos, en su rnayoria catalanes, quienes coino el pmpio 
Rey, Fueron protectores de las Srdcncs religiosw, viniendo dmlt: Caialuiia a cstable- 
cerse en la isla, y fundar sus convantos. Fueron wios Irailss. 10s ~ ~ i m c ~ r o s  cn cdil'iaar 
segíin el nuevo estilo. 

h s  igiesias parroquiaies dt: estc tipo YB ~iiriitarorr a rt-producir la csiru,:ium de 
las iglesias conventoales nialloripinas de f ina lw dcl siglo X l l í ,  ;turque con cicrio 
retraso, cs decu, el csquenia del icmplo de nave Gniea cohitvin con tcchunibre di: m -  
dera o b6veda de cruceria. Fixoron' cornensadas dmtro de la pitucru rniiad clcl siiglu 

XIV, y su (:onstruc& fic, & h n g 6  gcn rnenie huste. i n i s  tardc. 1':" &a ocasibri 
nos referimos a cjmnplos dc Palma. 

1 )  San Jaime. El temiilo iiane scis tramos, con (api l las Isterales de  p l a n t a  
rectangular; l a  capilla niayor es pcniagonal, tarnbih provisia dr capillas. Sc q w x i a  

Cicilnlcntc q u e  la variada niolduracibn A: 10s arws torales y de 11,s ncrvios que 10s 
trabajos fueron raalieados en difercntes caniyaiias. Las nervaduras y pilustms dt: Iu 
nave no parecen ser antrriorcs al siglo XV con 10s abiiltados capitelea dr omamen- 
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San Jaime, planla (dibujo drl autor) 



tación vegctal. basta algunas clavcs de la bóveda pudieran ser del siglo XVI. Durliat 
&nia que las capillali del prcshiterio no estuvieron prwistas cn c:I pian pimitivo. 

1.0s trahajos parecen haber cornvnaado hacia 1320, y ya en 3326 el ciudadmo 
mallorquin Amau Oller ordenó en su tastamento construir en San Jaime una capilla 
dedicada a Sari Guillermo. AI año sihwiente c 4  regente Felipe de Mallorca mandaba 
librar 200 suddos a favor del naastro de la obra, el picapcdrero Jordi I ) e s  Pujol para 
comprar piedra tallada. El pintor J u a  Daurer, que habia realinado ires rctahlos, 
recibía en 1370 la cantidad de 29 libras; csto no supone que la  obra estuvicra 
terminada, pues la continuaron en 1431. 10s canteros Guillerrnu Pons y Jaime Civera, 
qne recibicron 750 libras (:n anticipo de una tarra que debían de terminar en (4 
tirmino de tres ailos ‘ 

2) Snnta Cruz. I’udiera s u  ima dc las mis untipas parroquias en Palma, puts SLI 

IundaciAn parere datur dsi iicmpo de i). llcrenguer dt, I’alou (Ubispo de la Santa 
Giie  de Rarcelona, Consejero y Canciller del Rcy 1). laime), qui& cedi6 loa tcrrcnos 
para su cdilicación, dotó su culto y la pus0 bajo su jorisdicciór~ directa, se&n consta 
en el Cahrcro dc Pcdro de M a n ~ ~ ! s a . ~  Junto a csia parroqrria ciudadma, situada en 10s 
twronos dc NI h r o n í u ,  Iwant6 su rosid+m:ia scñorial, 

A pimoros ilc Abril de 1248, mcn:aií> la parroquia cl re~:onol:inlicnt~, y Is 
al,rok,ucií,n lt,,niificia, por riula de inocencio 1v.3 ICI u dc. M~~~ de I : ~ Y ~ J  <,btuvo 

Santa Crim, cripta de Sari lureneo (dibujo del autor) 

’ Ihrl iat :  L’Art en el Regne de Mollorca. p ix .  101-102. Mallorca 1961.. I’. 1,avcclan. 

El cura eeónomo de Santa Cruz. Sonto Cruz. esfonipal y notar de I ~ M  ~ i e j ~  yorroquio. 

Villanueva: Kuje literorio o h Iglerins de Esplm. Tomo XXI, pig. 288. 

f‘olmn de Majorque e f  I P J  ilea fbl&rcs. (Paris 1936) p. 121. 

p&. 27. Palma 1959. 



Seztr Crus, plenia (Ilibuju drl autor) 



la real concesi6n de poder ostentar el  cscudo de l os  Ikyes, y cl privilegio de 
salvapardia real.* 

1.0s mis antigoo es la capilla-cripf*l de San l.orenao, bajo el ibside, quc data del 
siglo XIV. Se traia de una capilla cuadrada, rodeada de un dearribulatorio dc ciirco 
tremos, que son trapcmidales, rectangulares y lriangilares, en 10s ciiales se abren 
(:iiico capillas cntrc 10s conirafuertes; cuutro pilares octogonales soportan pesados 
ncrvios de sección pentagonal, que descansa cn una sección particular del capitel, 
puramente geornétrica, forrnando estos capitelillos un  collarín en la parir alia del 
pilar. Como ya señaló Lavedan es una iniitacióri vaga dc I ’ ~ b l e t . ~  Durlint ailade que 
esiils bóvcdas mdas y to sca  se pareccrr LI I;is del Casiillo de Hellver, y que fueron 
probatdcmcnte obra de 10s misnios artislas del sigla XIV. 

superior cmpc~6 I:” ,:I ticgundo cuario del siglo 
X I V ,  puts cn 1.335 Jaime 11 autoriaó a 10s jurados dc Mallorca cxiracr pisdra de las 
caniwas dc Rallvcr para esia obra.6 Tal privilegio fuc  rcnuvado cn li143, en rilaón de 
qw la obra vniaba cn curso. I’oeo queda de esta igleaia vicja, yu qut: la aciiiul cs obra 

mi,diados dei siglo XV. 111 icmplo nuevo iiene ibside de sietc lados y capillas 
cnire Ios ~:onlral‘ucrtru según el inodelo de la catedral; hay una especic de tribuna 
cn la capilla axial cuyo origen es desconocido, pero tal VCB x a  una imitación de la 
(>pilla dc la lrinidad de l a  í : a i ~ k ~ l ;  algunas de (xins capillas no Cueron cabicriils 
liiisia CI siglo XVI, pues en I S 1 9  la obra cistabs dirigida por Jvau Albrai; (:I ihsidr 
no fuo cubierio hasia I646 y las bOvcdaa de algunos iramos vari dc 1720 a 1779. 
K1 Itrinier tramo occidental es el m i  estrecho, quiai rmto de la anchura dr la 
priiniiiva ~ i a v e . ~  

,3) Son Nicolds. I h  1302 la parroqiiia de San Nicol& fue separada de la de 
Santa l’:ddia, y dos años mis  tardo el rey Jaime 11 encargó a 10s jurados de 
Mallorca que designascn un terreno para conskuir la igle&a, EI edificio, proyectddo 
cn 1343, fur terminado seis años mis  tarde. 1)esplornado en el siglo XV. sufrii, 
rrsi;iomciones c!n los siglos XVII, XVIII y XiX.8 Pese a iodo aún pucdr ap 
la navc única con las capillas laterales. 1.0 ni& intercsantt: de la obra medieval cs la 
fachada de 10s pies, que Alornar atribuyc: a I‘rancixo Sagrera. ‘‘Kl cilcmenio 
-escribe- m i s  directamente saperiano de la fachada de la iglesia de San Niaolis 
~n las torreeillas octogonales que flmqucan 10s ánplos, torres que den su rnayor 
grncia a la Jmnja, que stl repiten en la capilla del Csstel Nuovo y que volvcrcmos 

1i1 consirucción de la iglc 

A .  FuriÓ. I’orrorom óptico histórico art ís t iw de las Isba hleares .  102. 
P. Lavcdan: Ob. eit. 120. 
S.  Vich y J .  Muntaner: Documento Regni Mnioricorum pp. 166-7. Palma 1945. 
li1 slurnno Jum Luia CerdÓ Aionso-Misol, realizó un trabajo  obre csia igkb-ia en el 

seminario de Ha. dcl Arte, CUISO 1969-70, de la Faeultad de Filmoh y Lelras de Palma de 
Mallorca. 

5 

Llurliai: Ob. eil. 103. 



S n  Nicol&, planta (dibujo del autor) 



todavía a encontrar cn algunas iglesias de pueblos en la isla de Mallorca. El portal 
priciyal de San Nicol& cb: copia ~ ~ i l  de In Lonja, interpretado en forma dccadente 
y con mlidad interior en las ~scul t i iras” .~  

.. . . ~  ~ ~~~ 

(;. Alomar: Cuilkm Sogrero. 210. llarrclona 1970 

Nota: Kais irabajo c a l i  encuudrado dentro dcl progama de eatalogacibn del patrimunio artbli- 
eo de Ilalcares, que hajo IP dirceei6n dcl Dr. Santirp Sebalirn. realiza el Seminnrio dc 
llistoria dcl Arte, de la üniuersidnd de üarcclona, en JU seeeiln de I’nlma de Mallorca. 
De ~ U E V O  he de agrademr al Prof. Sebasi ih su ayuda y siis alientos: mis alumnos de la 
Kscuela de A i t e s  Aplieadas y Oficior Artislichs de Palma. Gabriela Tous, J u a  M” 
Ferrer, Inmacula& Cort6s. Maria Capelli y Ma liranci~ca Cortés, han cubborado miry 
eficaemente en e l  levantamiento de 10s planos quc acornpaao. Tamhitn quiaro expresar 
mi agadecimienlo al Profcaor de I)ibuju I.incal D. Jurn Capb por Iodas las faeilidades 
qus dede RI ráledra me ha ofretido. 





La medicina sofisticada 
por C.  R. ARANG'O 

Sicrrtpn: PIC alirinó qw: irwjvr cs cI iratarnicnio ciivlógiw quc el sintoniiticv, 
quc l i t i s  val<: irainr la cau= quc Ios síniotii;is. Si l i  imibargv, ariuar sobrc 10s 
síiiiutiiss i10 s í h  es rnenos beticficiuso, s ino  ip! cs, ~ . n  prinaipio, conirapro- 
diioeni~:. l i )s  ir:í!dicus sc aíanan y ul'anan ilestruycndo rinioinaiologia, sin q w w r  
icnw amcicucia dn q u e  10s s ín toma  son cxprcsián de la lucha del vrganisrnv 
l'rimic a la (:ausa dr la dolencia. Aparte firialidad que Esta pudicra tmer ,  IQ 
[JC~SWXI cs sujcio aciivo en la misma; por ellu es que en algma I q u a  en lugar d t .  

dwir q t ~ c  slgnian tiwo drtcrminada enfcrmedad, so dicr qur la hisa. 
;Mal prvnústico [)ara aquella eníermedad que cursa sin síntomas! Tos, f ic im,  

diarreas, hiprrtansibn .... d e ~ n ,  en principio, respetme, ya qua consiiiuyeii rncm. 
nisinos de ddcnsa. Mim 10s ndicos,  en parte por la presi6n sobre ellos cjwcidn, 
incidcn ~ ~ R S ~ V O B  sobre estos sipos en cl aí& de consebuir apart:ntes curaciotic:~. 
Suprimir la tos o la {iebre son Cxitos carn al prójimo, harcjías cara a nursiro 
organisme. 

Y si la icraphiica es paiológica, tampoco es biológico atacar Ios mcmnismos 
gcncradorca ,li: síniomas. Tal, 10s medicanicnios contra la inllarnaciím wnsiiiuyvn 
un w.pon,:nta dc estc crror. (Dcmosiración de rllo cs  cómo la infcceiba se cxiicndv 
al actuar con antinflamatorios, por ejcmplo, corticosteroides; por co111ra, la aciivi- 

iowa de la vitamiria A e s d  en corrt:lación con su poder flogístico. En 
el prinicr caso hay un frrnaje y en el segundo una liberación de cwaimas, que 10s 

lisosomas viericn cn toda inflamación). AI iachar la inflamaci6n suprirnimos li) que 
de scnsorial hay en la enír:rmedad, fuundamenialmenie el dolor, y csio os 10 guc el 
paaienir desi,a y 10 que PI mkdico convime y Ir convime. 

Si la irrap6uiica es ctiológica, al ir contra la causa, parrce di,bería ser (:I 
iratamicnio ideal, como sucedcería con la antibioterapia. No obstant':, del uso quc 
M: ha hecho de 10s nntibióiicos, la humanidad quizá haya resultado, globalmentr, 
mis  perjudicada que beneficiada. Sus efectos tóxicas son con frecuencia marcada- 

la 
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mente intensos, interfirren el proceso inmunitario, a veces son potencialmente 
teratógmos, desencadenan enfermedades por hongos, exacerban la viruleneia dt: 

otros gkrmencs, etc.eic.... 
Is verdad es que aumenian nuevas prcsentaciones de enfwmedades, la arie. 

rioesclwosis aparece mis tcmpranamcnte, etc.. Y en 10 que concierne a la cirugía, 
son mis nunierosos de lo que pudiera suponerse 10s casoti de intervenidos que no 
mcjoran o empeoran tras la intervención. himisino, cada ves es mayor el número 
de partos disibcicos; pasando a ser el parto, fisiología, patologia. 

El &dic0 receta torsionando su saber por las prrsiones manifiestas y latentes 
en las qui' se encuentra inmerso: demandas de 10s asebmrados, propaganda corner- 
cial, declaraciones, rctribuidas, de personalidades médicas .... aparte su propia agresivi- 
dad que le incita a rllo. Ib conirapartida, no hay una funaibn decisiva por partc 
de las insiitucioncs yuc deberian t e n d a ;  gmeralmente se inhiben, o mejor, son 
inhihidas. 

Dc:scon~~c~~rnos la esencia dc la paiologia, pero rnientras ianio e1 rnidico pon': 
ctiquctfi, dcscargando drásiicainenie droga3 conira palahrau. 



Cuillerrno Rossell6: 
Hornenaje al investigador Rafael de Yaasi 

Iln l~~ lallacia cn Palma dc Mallorca, 1). Kafacl clt, Ysasi liansomc. Su 
ligira clcvadit, enjuta, fiu cuidada barha, nos cran familiarcs, conocidau a 10s 
rstudianlrs quc cn ,:I Calr:gio de Numtra Sañora dc Monicsibn corriamos desprco- 
cupados pur 14 claustro; sin embargo, SI, personalidad pcrrnaticcía vclada, siri 
vislunibrar ni por asonio la profunda labor realisada en el transcurso de su vida. 

Años drspuSs, al entrar en coniacto con el apsionantp rnsmdo de la invrsli- 
ga&,, puda unir aqud recucrdo de la niñea, desvaido ya! con unii labor biblioFi- 
fica, roria 1111 cuanto a nitincro, pero intcnsa cn todos sus ;~spixti>s. Mdtif<)rtn(:, 
variada, p r o  sagaa, justa en sus apreciaciones, válida aún hoy dia an sus prenlisas 
fundamantales. 

A l  pmsar en la puesta a punto de esta I',xposición-liornc:naje a su pcrsona, 
aniobgí;i pílida qui: apenas puedr. refkjar todo cuanio dcjb a la liistoria dc nuestra 
I'wqwia, wnsidert! dr justicia quc: el MIJSEO DE MAI,I,ORCA ~co@xii esta idcn 
d d  I'rof. Srliasiián y colaborara en su realiaación. Y en cstc ilspeaio quiero 
dcslacar las muchas ideas que debemos a investigadores foráeeos que, cort amor, 
han tonisdo nuosira historia y nucstro artt' y lo han revaloriasdo dindole entrada 
cn el mundo cientíi'ico. 

Malkwcu y tw liistoria han contraído una deu& de gratitud con lwmhrcs 
corno Jov~~llanos, Cartailhac, Colominas, Post, Byne, Luis Salvador dc liabshurgc,. 
Jmena y tantov oiros, que dificilnicnte Mbremos pagar. A est,: gnipo dc hornhrm 
partenixi6 Ysasi, si bien xu labor no aleansó, debido a su modestia, la proyccciih 
dc oiros investigadores. 

Nacido im Londres, de ascendencia andalusa, su vinculación a la Isla fue tan 
intensa qiic sintió como un mal lorqui  mis, y rnuchas de sus inierveticionas, 
discutidaa: en su momrnio, y combatidas con animosidad no mcrccida, nacicron de 
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(:se nnior por Mallorca, que no es precisamente el amor que demuestran a su tierra 
natal algnnos de sus hijos. Podcrnos encuadrar la actividad científica de D. 
IMael dc Ysasi, N'Ysasi, entre 1920 y 1940, años más, años menos. Epoca que 
tiene un signilicado muy especial en el encuadre que la investigacibn del pasado de 
Mallorca alcansb en aquellos momentos. 

Las redirraciones del Institut d'kstudis Catalans en el campo de la I'rehistoria, 
rel'lcjidas en la cinco magníficas salas de prehistoria balear, gala del inuseo dc 

lona, actuaron como revulsivo. La Sociedad Arqueológica Luliana, que a lo 
largo d c :  varios lustros habia recogido con carifio, los restos del Pasado insular, 
aportí> (4 material hurnano y, de sus filas, un seiecto conjunto, entusiasta, logró 
rcslisaoiones importantes, tales como el Museo Regional, de hrtá, y la crcación de 
la Seccibn Arqueológica del Museo Provincial de Bellas Artes, emhribn dc la 
espllndida realidad que, con el tiempo, esperamos sea el MiJSlSO DIS MAI.LOKCA. 
lisla Seccibn, creada por el henem6rito investigador 1). Gabriel Llahrds Quintana, 
tuva cn I). Rafael dc Ysasi su más entusiasta valcdor. Mieniras estuvo a SI, c a r p ,  
dc I036 hasta su murrtr ,  sc ruc nutriendo paulatinarnenie con el producto de 
sus cxesvacionas: las cahems niiirrnóreas dc niña, (:I Sauno, la roniana de broncc (el 
niis aniiguu instrumento dc; p s n r  qiic tencrnos en Mallorca),y el singular almirea 
alinorávide, con decoración cpigrilica, que por espacio CIC iantos aRos [ut: iino de 
10s pou,s ejcmplares da < 

1)eniro de <:sia gcncrxiíw qui: tarito luchb por l a  c~inscrva~:i6n cn la propia I s la  
dc su patrimoni0 aryueolbgico, Ysasi, pese a no ser prolhsionalniente arquchlogo, 
p i c d e  scr dcfinido corno un  avanaado ea las thcnims dcl c a m p ,  introdoi:icndo 
iilprios dc 10s sistanas dc explornciún en boga CII ayuel morncmto. Su calidad de 
dihujante y 10s sistcrnas dc reproduci:iAn utilisados, Ir permitierori recoger un 
caudal irnprcsioriantc de material gráfico. Es curioso ohservar como hoy dia -dcbi- 
do a las vcntajas q u e  la f o t o p f í a  aporta a1 inveatigador-- no i x i s i a  una p m o c u p  
ri6n por la rcproduccihn manual. listci 'o  valorarlo en toda so 

iiriportanr.ia hnrnana: dedicaci6n y anior , a w w s  irida, por la cual 
no s u p  iasar el iienipo, cstas horas que Iioy la civilinacibn de consumo nos h i w  
pagar tan caras y que tiare ircinta años cran la contribuciún mki valiosii que 
aportat~a el investigador a la Ciencia. 

l in Ysasi la Arqucología ocupa 10s Últiinos años dc: su vida, y en el iranscur- 
so (Jc d o s  tuvo quc sufrir sinsabores incornprcnsihles. I'recisarnmtc cstt aspecto 
poco ,:onocido, q u e  inuchas vcccs se ha querido silcnciar, considero oporiuno 
r<a:all:arlo. 

Ibfael  de Ysasi no fur profcla en su tierra de adopción. Mnchas dt. BUS 

actuaciorics en c l  (:ampo oficial fucron comhaticlas, discuiidas acercilhamentr y 
criticadas. A Imar dc ello siguió la norma de conducta que su iinior hacia el 
Pasado le dictaba, y logrb, en la mayoría de ocasioncs, llevar a h u m  tcrrnino su 
gcstiíin. Un cjcniplo concreto de Cxito lo tnnenios en  el hallazgo del primer 
pperrero de San Yavar y cn la piesn similar a p a r e d a  en Can Lorenno. rus Sracasus 

'tiiicn irahe, que sc: pudo cwiiemplar mi Is lala.  
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no 1ienc:n porque rccordarsc. Queda patcnte en asta I’:xpsi&in el dibirjo dcl 
apamani l  de asofar dc lluilola, dcsapsrecido recienteit~cnt~~ dc la vitrim qui: la 
conservaha, docurnento Únic.o y ,  por lo tai to,  de un valor rxcepcionnl. 

I’sie lamanio puede parecer cxtcmporineo, pero 110 cs mis q t x  un santimicn- 
to de wlidaridad hacia el investigador que suliió .... piics la cadencia y c l  ritmo de 
la Ilisioria haicn acompasadarnente, y nada IIIIBVO ocurre bajo el sol .... Son sirriples 

Considero quc el  aporie lundamental dc Ysasi Suc su insaciable curiosidad, su 
rccopilacibn dc matcriales, todos cllos Seehedos y3  en muchas oeaiont:~, con loira 
lrbniula, una anotación a lipis posterior: “ .... desapan:cido en 19 ....”, ~ I I B  mucstra 
el control minucioso de sus observaeiones en el transaurrir de 10s afios. Por 
desgracia csos lamrntos se repiten con haria frecuencia. 

I)cniro dr esta faceta es, tal ve%, el documento niis c~strernr 
tomos dcdic.ados a la Catedral, c.on anotaciones y apuntes que SB r 

Convicric destacar en Is gran inquit:iud de Ysasi SI, cspiriiu dr obswvaci¿m, 
que, aplicado a 10 que hoy llarnimos Ilisioria drl A r k ,  pmdujo magnilicos d ih jos  
dc niiniwosos detalles estilísticos desdc: el (Ztico a1 H;irroro. Hay quc sulsaynr 10 
vcrsado quc estaba cn cucstionrs iconográficas, y rnirc sus pp~:lc:s sc encuentra la 
identifimcibn da 10s niuclios bajorrriieves del COTO catcdrulicio, la p r i m m  Ilcvada a 
cabo y >  por cierto, inidita hnsia hoy. 

Ninghri inonuniento estudi6 con mis carifio y cuidadu qui: IB C~ticdrd ,I<,. 
numira <:iudad, corno atestigrran las piginas rnanuscriiaa quv sirven CIC, inirodwcibn 
a sus dihojos. RI f u r  un tcstigo de cxccpci6n de la rcfornia de CSIC. m o n ~ i n ~ n i o  
~ ~ r d i n a l  hajo la dir, ibn de (hodi; il vio (11 Coro fragmentado, y sit entmf iddc 
scntido dr la llistoria, y s u  scnsibilidad, SB virron contrariados por Ins miocrtos 
qw: el gcnial (:audí rwhó  <:IB el monumento palmesano. 

KI phblico que me rscucha n o  debe aombrarsc: si ahom recriminamos la 
aciuacibn de (;sucli cn la Catctdral como restaurador. En esta inisina Sala 10 ha 
h w h  t.1 Pro[. Sebastián, y>  antes que nadic, 10 hizo D. IbLrl dc Ysasi. Son de 
wbra cunoaidos 10s criierioii antihistóricos dc (;sodi y no V~I I IOS a insistir SOIKC 
cste punto, aunqui: es ravnladora la frase q u e  el propio (;sud; ha dediwdo al 
(%tia, y al Renarirniento. t‘n parte queda 1)atsnte SII anirnarlvsrsii~n hacia 10 
rmacrntista y su goticisme exapcado. Dic,, así 4 pro+ (;oudí ai rd(xirst; al 
Cbiiao: “sd~lime pwo inaonipleio; es sblo un principio &imido por ei drplorablc 
Renocimiento .... tloy no drbcrnos imitar o reproducir, ~ i n o  ,:oniin~t;u 10 gíjtivo al 
misino tiempo que 10 rescatarnos de 10 Slaniigero”. 

Este conccpto de deplorable Renacimicnto inforrnb, corno PS sabido, la 
destntcción dei Cor0 catt:drslicio de Salas y ia sustiioción dc 10s ballos plafones 
por una5 wulturas  srudogíkicas dei siglo XX, que  van cn contra de esia continua- 
ciún del gótico que aboga ,:I arquitecio catalin. 

Rcalmente el @nio singular dc Antonio (:audí no iuvo cn su aciuacibn cn 
Mallorca, ningÚn destello. 

rep,:ticio.as. 



Este atentado, irresponsable, queda paiiado gacias a 10s dibujos de Ysasi, que 
nos da una Gel reproduación de c6mo fue cl magnifico friso renacentista que Juan 
de Sala  pum en ei Cor0 y quc Gaudi sustiiuy6 por oiro anodino de gusto 
nc:ogótico. Ysasi hiao constar en c l  rnargen de estos sus dibujos que Candi sentia 
cierta mania contra al Ilcnacimiento, a1 que no comprendia. Es revelador el 
c;iliEicut.ivo dc cfcplorahb quc analici. antrs. Como uila unatema cayó el desprecio 
de Gaudi sobre estos bajorreliwes de Juan de Salas, quieas l o n  mis hrrrnosus del 
llenacimiento en Mallorca, y gloria de un buen musco; pero, no: Iueron arrancados 
del Coro y pasaron al desvi, de la Catedral, dondc hoy no se encucniran y nada 
se sabc accrca CIC su paradero, aunquc se dice que un grupo de obrcros, un 
invieino, Iob- redojeron a c m k a s .  I’ero no est& totalniente perdidos, pucs 10s 
dibujos <i<, Y s;si nos pwiniien reconstruir esta yágina desiruich dcl llenacimiento 
en I’drru da Mallorca. 

Por dcsgmcia ,:sks laincntacionas se repiten a inedidn que buscainos ¡a 
inloriiiiiciim hniu que siis rnanuscritos proporcionan. iCuántas bandejas de Dinant, 
p o r  c:jvinplo, sc conservan de iai recogidas por Ysasi’! . i Y  escudctes de broncc o 
phta’! , j,Y labres herddicas? , 

1.a I*:spvsii:iíh prcscnta csivrce vdíirnenw con la rccopi laci im inis iniporianic 
qw s d ~ v  mait:ria artistica mallvnpina se haya hecho. I h i a c a n  la almrtaciones 
dcdicadas a la  C:itodral y Sari l r ~ u ~ ~ : i s ~ x ~ ,  de nuwira Ciudad. k‘undemental <:I trabajo 
c,onw l ~ o w g r a f í ~ i  Mariana y iobrc l i c r i ld id’~ara  mi, p3rtiwlxmentc:, aungu‘: sca 
d ~ ~ l i i d v  a Iógica ddvrznaciím prof~!sivnal dal arqucólogo, (:I ~ o m o  dedicado a 
w r : í n i i a  y 10s in:s ilbuna:s de I’nllcntia. uuc rccown oiras t a n t a  i‘asw CIC 
a<:iivi,Iad CII ;iqu+:l lugar: I9233-1991; i934 y I935 (Gnica Msmoris publicada), y 
I94.3. 
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nucsiro agradecimiento. A 10s prirneros por su p s t o  al perrniiir la exliihicibo rfr: 10s 
fondos grificos, y >  al segrrndo, por hsber <:onseguido convencer a 10s Ysilsi qut, la 
liilror ds si, padre debia ser eonocida por 10s futuros investigadores quc c:sprrarnna 
crwcaii dcntro ric: w : a  Gsa".  
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