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EI Mediterráneo Occidental y sus Islas 
por BARTOLOME BARCELO PONS 

EL MUNDO MEDITERRANEO: CARACTERISTICAS GENERALES 

La désica división del mundo en cinco continentes adolece de un simplismo y 
una rigidee que no resiste’al análisis de la geografia rqional. La mejor prueba de cllo 
la iericrnos en el  imbito mediterránco donde tierras de tres continentes confluyen en 
un solo mar para dar lugar a una entidad geográfica singular quc no s(: identifica con 
ninguno de estos tres continenles y cuya pemonalidad física y humana ha jugado en 
la historia universal de las civilisaciones el papel m i  hrilknte y trascendenie 

Aquí es dondc la acumulación de experiencias hurrianas alcanzó un volumen 
hnico cn la historia. Donde la adaptación del hombre al medio ha dado lugar a 10s 
mL,altos:niveles del pensamiento humano y cuya trascendencia en la civiliEacibn euro- 
pea, a partir de la enal el hombre ha concebido al mundo, supone la paternidad de la 
cdtura. 

Nunca un medio físico tan uniforme y variado a la ves, fue escenari0 de civili- 
saciones tan diferentes a 10 largo del tiernpo y a 10 ancbo del espacio. Lo cual no 
haee sino confinnar, con el m i  bell0 ejemplo que pudieramos encontrar en la geogra- 
fia humana, la importancia de la iniciativa del homhre frente a 10s determinismos 
físicos, la trascendencia de su nivel de civilización, y en la importancia de la causali- 
dad final en los hechm geográficos en 10s que interviene el hombre. 

En esie mnndo fragmentari0 y discontinuo, las islas constituyen elementos de 
singular in te rk  Por su aislarnienio adquirieron una impurtancia estrathgiea para el co- 
mercio y la guerra, -heehos por otra parie íntimamente relacionados-, que las hizo 
depositarias y conservadoras de las aportaciones de 10s pueblw que las ocuparon a 10 
largo dc los siglw, constituyendo por ello la mejor síntesis de 10 mediterráneo. 

Mientras el Mediterráneo fur aereedor de la calificación de “Mare Noshm”,  
ostenti, una primacia económiea sobre Iw paises de Europa Septentrional. Incluso 
hasta la revolución industrial mantuvo un considerable adelanto frente a aquellos 



paises, como lo demuestra un mayor deearrollo de las actividades arteeanales y la ma- 
yor proporción de población activa eecundaria. 

Pero la revolución industrial introdujo mevas técnicas y desencaden6 una de- 
manda de niaterias primas de las que 10s paiseslmediterráneos no diponían, a la vez 
que las actividades tradicionales y lai’psicologia de sus habitantes dificultaron el cam- 
bio de mentalidad que exigia la meva época. Razones de orden politico y en definiti- 
va de estructurn, explican la ausencia de capitales neceearios a la nueva economia in- 
dustrial. De esta forma mientras Europa se industrializaba, el Mediterráneo anclado en 
viejos sistemas vgrilrios veia hundirse sus actividades artesanales a consecuencia de una 
simple cornpetencia de precios. Los extraordinarios aumentos de población, conse- 
cuencia de la reducciirn de la mortlidad, al no ser seguidos por el increnienio de 
puestos de irabajo hiciemn aumentar la presión demográlica y con elki disniiniiyh la 
productividad y la renta per cnpita. EI resultado fue el  subdesarrollo y la emipci6n 
hacia (:I nuevo msndo y a 10s paises industriahados de I’.uropa, que carncteiieb la 
vida mediierrárira de 10s sigles XM y XX. 

La t‘ragmetitación política y más aím la dependcncia ecunirmica de 10s paises 
mis adclantados econbmicamenie, que ban la:olro entrar en juego 10s intereses políti- 
cos de poien&s físicamente ajenas al conicxto mediterráneo, nus obl isn a cunvcrtir 
cI ani ipo  top¿mitno de “Marc Nostmm” cn el de “Mare Eoruni”. 

I’ero a la lux dc las circunstancias actuales y de las tCcnicas inodernas, se consi- 
dera que las paiscs maditerráneos posem r e c u ~ o s  Císicos y humanos apios para conse- 
guir on ritmo ;tdeciiado de desarrullo cconómico. lncluso las elevada8 h a s  de crcci- 
mienio dcinográfico vigenies, insertas en twn sistema de recumm m i s  amplio, consliili- 
ye un lacior positivo para el desarrollu. Las balanci de pagos tradicionalmente defici- 
tarias poeden cnjuagar su delicit bien con 10s ingresus producidos por el iorismo, bien 
por las reinesas de 10s (.migrantes, y e n  algunos casos con la explotxihn de 10s recur- 
s < ~  pe~irolifcros. EI insirunwnto hisiao para el aumento de la renta 10 constituyc el 
inorernenio di. la productividacl per capita. Con este fir i  10s gobiernos de mucbos 
paises con intereses territoriales en el Mediterráneo han iniciado polilicas CcUnhrnicdX 
quc implican tres tipos de realiraciones: 

a) Inverción de capitales creando nuevas y mejores infraestruciuras; iniroducien- 
do nucvas témicas de producción como la modernisación del equipo de todus 10s 

tores produciivos y renovando consiantemente y racionalirando las insiaiaciones. 
b) Dcsplaaamirnto de 10s kahajadores de 10s sectores tradicionales a lm nuevos 

smtores cumo puedan ser las nuevas Ionnas de agricultura, 10s servicios y la industria. 
Por csto es que el Cxodo rural debe ser considerado, por muy paradójijico que pndiera 
aparccer, como un  hecho posiiivo, asi como la emigración al exiranjero. 

c) La rducación y la formación profesional llanqucada por el drsarrollo d* la 
invastigacihn científica, especialmentr la aplicada. 

La puesta en prictica de csim políticas supone ante todo una labor de analisis y 
planificiirión cuya aplicación reqnierr importntcs inversiones y un cambio prolundo 



de mentalidad de las comunidades a quienes va dirigida. Esto y 10s cambios estructu- 
rales que son necesarios constituyen el principal obsticulo para su puesia en vigor y 
hace que 10s resultados obtenidos no sean siempre 10s que en un principio se propu- 
sieron los planificadores. 

EI. MEDITERRANEO OCCIDENTAL Y SUS ISLAS 

El mar Mediterráneo se exticnde de E a W a 10 lxgo de 3.800 Km., con una 
anchiira rnáxirna de N. a S. de 1.800 Km. Su extensión es de dos millones y medio de 
Km.z, dividikndose en dos gandes cuencas, la occidental y la oriental, aeparadas por 
el estrechu de Sicilia. 162 islas de una extensión snpcrior a 10s 1 0  Km.2 ocupan un 
total de 103.160 Km.* 10 que supone tan solo el 4,1 % de la superficia ocupada por 
las aguas. 

De la cumparacibn de arnhas cuencas podernos dcducir las caracteristicas de la 
occidental y sus islas, ohjetu de nuestro estudio. Ante iodo enconiramos una difcren- 
cia dc magnitud: la cuenca occidental con sus 821.000 Iún.2 nu representa rnL que la 
rnitad la cxtcnsibn de la cumica oriental. Mieniras que en la primera contamos solo 
32 islas, u sea e1 1145 % de su iutalidad MI CI Mediterrinm, cn la segunda aparecen 
haska 1.30, o sca cl í11,5 %- , I,a extensibn dc estas islas supone cn la parte occidminl 
63.990 Km.2 q i i s  rcpmsenta el 62 % de la mperfieie insular total, niientras que en la 
oriental estos ocupan solo 39,230 Km? o sea el 32 % de aquclla. En la C U D I I ~ : ~  occi- 
rlcrital la sltprrliaic de sus islas equivale al 7,s  96 de la extensión marítirna y en la 
orianial aleanea so lo  el 2,3 % la cxtensih media por isla cn la cuenca occidental es 
de 2.1:10 y cn la cuenca oriental es de 297 Km.2 En la primera el 25 % de las 
islas ties-n niás de 500 Krn? y en la segunda solo superan esta dimensión el $3 % de 
,.llas. 

'Sodo dlo nos hahla del predominio de las gandes islas eii la cuenca occidental 
y de lat pequcñas en la oriental. 

Por otra p a r t  su diliposición presenta notables dilrrencias. Mientras en la cuen- 
ca oriental las islas se nus aparecen cn tos mapas, formando comu una nebulosa que 
aureola las cosías de h i a  Menor y la Península Balcánica, la cuenca occidental se nos 
rnuestra corno un niar sin islas, en que éstas, pocas en nhmero, forman grandes man- 
clin8 b i ~ i  delimitadas, discontinuas y relativarnente alejadns de las costas continentales, 
altamarido sus snpcrficies con 10s vastos espacios marinos que las snparm. Aquí 10s 
tres grandes p p o s  de islas (Balcares, Cbrcega y Cerdeña, y Sioilia) están separados por 
distanrbs di. más dc: 250 Krn. a la VBZ que sus distancias de 10s continentes, rxcepción 
hecha de Sicilia, auperan 10s 100Km.aunqus sin aleanaar Ius 200, mientras que las 
islas de la cuenca oriental se encuentran i o d a  ellas a menos de 100 Krn. de las costas 
continentales. 

Estas difcerencias de posición y tamaño de las islas de una y oira cuenca syuda a 
explicar ei quc las islas del Mediterráneo 0rient.al hayan sido a 10 largo de la historia 
escena de unas culiiiras quq. fuerun coniinuación de las continentales, como sucedih 



con Grecia; mientras que en la cuenca occidental las islas adquirieron personaiidad 
propia desarrollidose en ellas culturas que aún procedentes del exterior adoptamn 
formas Característica. Es aquí donde la insularidad ha dado lugar a una mayor 
riqueza de manifestaeiones que afectan a toda su historia 

EL AISLAMIENTO Y LA MSULARIDAD 

EI aislamiento en las islas y por tanto la insularidad o conjunt0 de fenómenas 
que sou consecuencia de aquel, dehe ser considerado como un hecho mb humano 
que fisico y debe ser medio m b  que en distancias fisicas, por el tiempo que se1 tarda 
en cuhrirlas, por las precios de 10s transportes uecesarios para eatisfacer el trifico de 
hombres y mercancías, por su regularidad, frecuencia y capacidad, así como en la 
rapidez en la transmisi6n de noticia, custumhres y modas. Por esto es que la insulari- 
dnd va perdiendo importancia a medida que las iécnicas de comunicación y 10s trans- 
portes van desarrullándose, Iu cual nu se ha producido sino en fcchas históricamentr 
muy recientes. 

Antc la mirada dpl geógrafu y del historiador las islas aparecen como mundus 
amenazadus, mundos mal comidos y pri:carius que han de poder vivir de sus propius 
rc~:~~rsus, frecuentcmcnie limitadus, por Iu que cndSmicarnmtc están cxpucstos al 
harnbn:. Pur ello las $las han sidu tradicionillmente grandes exportaduras de hombren: 
10s quc cn rrla,:ibn a SII capacidad de eiiipleo suri cxcedentes demográficus. L a s  islas 
fiun tarnhidn rnundoti anienaaadar; por t:l cxicrior: cn ellas el peligo virnc tamhi6n dcl 
mar al quedar rxpuestas a las invasiones, a la actividad de lus piratas y cursarios. I h  
masecuencia las islas son mundus atrasadou, arcaicus, obligados pur las circunstaiicias 
a wnscrvar ecunornías primitivas y estruaisras sociales inmbviles. 

I'wu al misniu tiernpo las islas est& abicrhs a las corrientes mar adcntro. I,a 
gran historia 19s toca antes y mejor que a las niuntaña y por su mrdiaei&n iiene 
lugar un vasto trasiego ciiltural. Las islas como etapas de 10s grandcs itinerarios mer- 
rantilcs son lugares dc conduencia donde YP enircmedan influencias de orignnes muy 
diversus dandu hgar a una gran riquesa de manifestaciunrs. A so VCL puedrn cunvcr- 
time en Sucos de irrudiación tantu de las aportaeiuncs recihidas como de aquella que 
trantiforniadas según su manera de aer, llegan a convertim. en culturas auióetunas. 

'Sodo ellu, hechus ncgativus o positivos, rstán en función de lus transportes y 
de l u s  grandos itinerarios qur cambial) con la liistoria. ICn lus tiempos modernos, al 
awgurarsr: la frec.uenaia, rcgularidad y bajo cusie de 10s transportes, se rompi6 de for- 
ma definitiva la autarquia insular, asegurándust: el apruvisionarnieniu y la cxpedicih 
de productos, cnxicndu asi cl  ámbito de Ios mercados; a1 mismo tienipo que se faeili. 
taban 10s dctsplasamientm de la poblaoi6n, carnbiaban las condiciones de trabajo y Iau 
haciau asrquihlrs a quieries por interk, curiosidad u ociv afluyrrun a rllas en una dr 
las niis vastas nianifrrtacionss de la eivilisación contcmporiea coinu e s  el turismo. 



Las islas, por contraposición a las tierras continentales, son tierras litorales. Aún 
con 10s condicionantes físicos mhlfavorablea la costa insular pnede presentame como 
una zona de un vacio humano, pero también como una zona de fuertes densidades 
hnmanas, se&n hayan actuado factores rcpulsivos como 10s peligros del mar, o atrac- 
tivos como la riqueza en recumos pesqueros de aus plataformas marina, presencia de 
bnenos resguardos naturales aptos para ser utilisados como puertos, lknuras litorales 
adecuadas para la explotación de salinas o playas para el desarrollo turístico. 

El rcpliegie sobre si mismas a que se han visto obligadas las islas en determina- 
das etapas de su historia no supone la formación de una uniformidad interna. Precisa- 
mente las relaciones entre las dimensiones, las aptitudes económicas y las efectivos 
demográficos de cada una de ellas y 10s de sua comarcas interiores no tiencn nada de 
homogdneo. En ellas cada unidad geográfica ha de ser considerada como una simbiosis 
original de aptitudes y mentalidadcs. De aquí l a  consideraciún de las islas como un 
microcosmos en que la variedad es más frecuente que la uniformidad. 

Tres factores han marcvdo la historia insular: su valor estratdgico con la sacuela 
de funciones y servidumbres que snpone, la incidencia que tienen 10s costes de 10s 
transpories en 10s prcoios de 10s productos y 10s costes sociaies de la insularidad. 

El valor estmtégico de las islas ha sido mis comercial que militar cuando estas 
quedaron i!n tina posiaión central, en la encrncijada de un contexto económico y po- 
litico constituyendo etapas de los grandes itinerarios niercantiles. I'ero cuando las islas 
quedaron cn posiciones rnarginalcs y de friccihn, sus valores militares se antepusieron 
a 10s cotncrciales que quedaron considerahlemente reducidos, debiendo supeditar a es- 
l a  fiiiición muchas de sus actividades humanas. Todo ell0 explica que las islas hayan 
sido abordadas por todos aquellos que soldados o marinm. piratas o comerciantes 
quisicron dominar o estar presentes en el árca mediterránea. 

1.a limitación básica impncsta por 10s transportes ha dado origen en las isla a 
ríectos secundarios talcs como el encarecimiento de las mercancíati dchido a la inci- 
denoia que en ellas tienen los castes del iransporte; a la instalación de emprrsas de 
inercado local y íiierte carácter marginal al amparo de la diíwencia de prccios debida 
a 10s transportes y a dificultades en orden a la captación de mcrcados cxtrainsuiarcs 
por la difícil compctencia de la comercidización de 10s productos insulares. Ihgica- 
niente la importancia del coste de 10s transportes varía segGn la incidencia que tenga 
en el valor de 10s productos transportados sicndo a mayor incidencia mayor el obsti- 
culo que ?I citado coste plantea. Todo ello supone un freno tanto al crecirnicnto co- 
mo al desarroilo rconóuiico y explica el atraso de las econornías insulares, al liniitar 
eonsiilcrahlemcntr la capacidad productiva. Y al incidir sobre la rentabilidad de las 
euiprcsas, lo hace tamhién sobrc el trabajo. muy especialmente en lm actividades agra- 
nas que tradicionalmcnte han constituido la base cconómica de las islas meditcrrineas 
y en dpocas de aislaniierito el hnico recnmo para el aprovisionamiento de snhsisten- 
cian. 

¡,as limitacionm del consumo local, hcclio intimamente relacionado con el volir- 
men de In  población, impide la instalación de emprcsas para cuya rentabilidad se ne- 



cesita un determinado volúmen en la demanda, con cual las islas quedan en posición 
de dependencia de produeciones y servicios exteriores. 

Por todas las raeones expuestas con frecuencia las islas no pneden disponer de 
un equipo de producción o servicios adecnado a BUS necesidades, imperfección que 
genera unos costes sociales tales como la limitación de estudiantes universitarios según 
la renta per capita, costes adicionales para quienes 10s siguen fuera de las islas, emigra- 
ciSn de intelectuales y técnicos superiores, ausencia de un ambiente cultural, etc. to- 
do 10 cual contribuyc en perfilar la personalidad de las comunidades insulares. 

En el acontecer histórico del Mediterrieo, la insularidad ha conferido a 10s ha- 
bitanies de sus islas una personalidad que se ha formado en la negación misma de su 
originalidad, en lo que ha contrihuido en que estas han sido, generalmente, goberna- 
das desdr ruera. ilna pursonalidad celosa, amarga y vanidosa que ha buscado un orden 
eventualmente m L  justo o m L  eficaa que la justicia; siempre dispucsta a creerse 10 
suficientemente perfecta como para atribuir a causas ajenas las faltas propias y a espe- 
rarlo iodo del centralismo administrativa. Este sentido secular de la frustación es el 
origen de todos 10s complejos que penetran en la vida social de las islas. El escepticis- 
mo y la apatia han iendido a hacer del isleíío un individuo asocial, cuyas relaciones 
humanas son más competitiva que cooperativas, pesando sobre la persona fuerten la- 
zos de dependcncia familiar o de clientela económica y politica. 

Sobre las sociedades insulares pesa la magia del sínibolo, la alieración del senti- 
do del tiempo, dcl sentida de la ley, dul sentido de la vida y la muerie, al nienos en 
lo que cormsponde a sus actuales concepciones occideniales 

En las islas, corno consecuencia de todo lo que venimos exponiendo, la inieli- 
gencia no siempre sirve, ahogada en la mediocridad intelectual del conjunt0 o por la 
ferocidad arcaica de deteminadas relaciones humanas. Ello explica el deseo de huir 
de 10s mejores. Para quienes, 6ea por el dem0 de renovación o por incapacidad en la 
iniciativa, deciden permanecer solo quedan dos carninos; la sumisión mL o rnenos 
dócil a los conformismos y a 10s poderosos, o la rebelión pura fácihnente sofocada. 

Examinada 10s rasgos fundamentales quc caracteriean la vida insular pasemim a 
considerar 10s heehos concretos en cada nna de las grandes islas del Mediicrráneo oc- 
cidental: Sidia,  Cerdeña, Córcega y las Baleares. 

EL MEZZOGIORNO ITALIANO: SICILIA Y CERDERA 

H. MEZZOGIORNO ITALIANO. 

Las islas dr Sicilia y Ccrdeña han de incluinc en la problerniiica de las provin- 
cias meridionales de ltalia o Meosogioriio del que formsn parte. El atraso ec~>nÓmii:o 
del Mczeogiorno, cn parte consecuencia de la dominación borbónica, se acentuó con 
la unidad iíaliana cuyos prirneros gobiernos pusieron en práctica una política econó- 
mica inspirada por I o s  interescs indiistriales del Norie, lo cual no hizo sino acentuar 
la contrastes entre la econoniia industrial y dinámica de 18s proviricias qtentr iona-  
les, con la agrícola y esdtica dt: las meridionales. Al unificar Is deuda pública, que en 



el Mezzogiorno, mal equipado, era reducida, el Estado Iialiano hacia pagar al Sur las 
inversiones que haeiau la prosperidad del Piamonte y la Lombardia. La fiscalidad, mis 
pesada que en tiempos de 10s Borbones, dren6 hacia el Norte el oro del Sur y la 
venta de hienes eclesiásticos absorbió para Roma las disponibilidades de la burguesia 
urbana. De esta forma las provincias meridionales de Itaiia, faltas de capitales, tenian 
cl camino cerrado a la expansión económica. Finaimente el librecambio instihido por 
e l  primer gobierno de la Unidad, arruinó a las modestas industrias nieridionales y laa 
ventajjas que este sistema suponian para la agricultura pronto dcsaparecieron cuando 
las indusiriales del Norte se convirtieron al proteceionismo. 

En la cuarta &cada del siglo actual el Meaaogiorno se nos aparecia como un 
mundo esláiico, cerrado a las innovaciones, anclado, en muchas sonas, en tradiciones 
y miios propios de una sociedad rural, con un aparato industrial precario y una api-  
cultura ligada a gravosas circunstancias condicionales Iisicas y ambientales desprovistas 
de ioda capacidad de renovación, en la que la emigraeión coiistituia la ilnica solución 
para los cxcedentes dernográficos de una pohlación cxtraordinariamente fecimda. To- 
do ello se agravaha en las islas de Sicilia y Cerdeiía como consecucncia del aislamien- 
10. 

'Twminada la Segiiiida Guerra Mundial, el Gobierno de la niieva Rcpúhlica Ita- 
liana, ianto p m ' ~  compensar (:I abandono en que se h&ia ienido a las prvvincias meri- 
dionales, como para dar solucibn al problema de Ios desequilihrios regionales dentro 
de la  nación y resolver definitivamente el atraqo rconómico del Mensogiorno, torní) 
iina svrie de niedidas: m a s  de orden i:strictanientr político y otras dc: orden aconónii- 
co, a partir dc las cualcs se han producido camhios importantes en su evolución eco- 
nómica. 

Por una parte, en la nueva Constitución italiana, se crearon cinco regiones dota- 
das dt: un I<staluto especial qiic les conferia la autonomia, con un  parlarnsnio y go- 
birrno propio con funciones legislativas y adminiatrativas adaptadas a las circunsian- 
cias y características de cada región. De esta forma en PI año 1946 Sicilia y en el 
1948 Cardcira SE convirtieron en Regiones Autónomas. 

For otra parte en 1950 se creó la Caja del Mediodía o Cassa per il Meszogiorno 
~~omo un organismo autónomo funcionando bajo el conhol de un comité interministe- 
rial, qui:, dotadv de medios económicos muy cuantiasos tenian como rnisión planifi- 
car, financiar y ejecutar un programa de ohras extraordinarias para la promoción e c o  
nbmica y social de las provincias meridionales de Itaiia. Para ello tenia que remover 
los obsticuloe institucionales y ambientales que se oponian al incremento de la renta 
agriria y eliminar 10s factores de atraso que haciau dcl mediodia una %ona repulsiva a 
la instalarión industrial y a toda iniciativa productiva. A sus disponibilidades que as- 
cendian a m L  de 2OO.OUO milloues de pesetas se unirian las presupuesios de cada 
uno de las ministerios y In iniciativa privada atraida por las facilidades infracstructura- 
les, fiscales y crcditicias que se dispusieron para las emprem que se intalasen siguien- 
do la localización planificada. 



LA ISLA DE SICILIA. 

La Ma de Sicilia esd situada en la divisoria de las dos cuencas mediterráneas, 
entre la península de Calabria y al Cabo Bon. Por su extensión que alcanza 10s 
25.708 Km.Z es la mayor de las islas mediterráneas y por 811 forma triangular fue 
denominada por 10s antiguos Trinacria, siendo sus distancias máximas de 286 Km 
de I? a W y de 190 de N. a S. Su población en el año 1969 era de 4.876.741 con 
una densidad de 189 Hah/Km.* una de las m&s altas del Mediterráneo. Todos estos 
paráinetros confieren a Sicilia el rango regional en la mis  pura accpción geográfica. 

En Sicilia podemos distinguit tres tipus de paisajes totalmente diferentes. Al 
Norte y a l  Este y mirando al Mar Tirreno y al Jónico, se dineanestrechasllanuras 
cosleras apoyadas en 10s montes Peloros, (1.374 m.), Nebrodi (1.847 m.) y 
Maridonir (1.977 m.) en la costa septentrional, y en los Paloros e lblei en la 
oriental. Esta Ilanura se ensancha en h Concha de Oro de Palermo y en Catania. 
Protegidas de 10s vientos, con tierras fértiles y bien regadas presentan una vogeta- 
ción casi tropical con coltivos intensivos que consiituyen 10s maravillosos jardines 
sidianou, con naranjos, limoneros, palmaras y algambos. 1.0s “fiulnare” se encajan 
en la montaña y los núaleos urbanos salpican las hurrtas formando marinas y 
rivicras de extraordinaria belleaa como la de Tuormina. célebrc ya en la antigiicdad. 

En el interior y llasta la costa rnrriáional se extiendc nu wrdadcro mar de 
colinas que ocupan o1 74 % dcl suelo sidiano. La naturalesa arcillosa de 10s 

ierrenos da lugar con las lluvias escasas pero torrenciales, a 10s “calanchi” o relieves 
en bad Iands, y a las “frane” o deslicamientos o avalanchas de barro que conslitu- 
ycn factores repulsivos para la actividad humana, dificultando la agricultura, las 
cornunicacioncs e incluso 10s asentarnientos del habitat rural. La abundancia de 
sales, yesos y aiufre en estas arcillas irnpirle el desarrollo de la vegctación 10 cuul, 
con la aridez, da lugar a un paisaje casi desértico. El Príncipe de Lampedusa en el 
Cattopardo 10 describiría como unas “ondnlilcioncs interminables y dmcoloridas, de- 
siertas como la dcsesperacibn” o como un “paisaje de colinas ondulantes, absurdas c 
irracionales multiplieadas hasta el iníinito”. No es de cxtrañar que la antigüedad clási- 
ca situase en las costas fkriiles del Bste, la patria de Ceres y en una laguna próxima a 

Enna, en el interior, el lngar en que su hija Proserpina fue raptada por Plut6n. 

El tercer tip0 de paisaje 10 constituye la cúpula volcánica dol Eina que con 
sus 3.263 m. de altura y 150 Km. de circunferencia domina el ángulo NE de 
Sirilia. En sus laderas se pusa de la zona de nieves y desiertns en sn parte mi8 
elevada a la de boques y a la de cultivos de frutalcs y viña hasta la costa dondr se 
cuitivan 10s naranjos, aproveehando laa ricaa tierras procedentes de la descomposi- 
cibn de las lavas. Aquí a pesar de las peligros que supone la proximidad del volcán 
en actividad se concentra la mayor densidad de población de Sicili. 

Por su posición en el Mediterráneo, Sicilia ha participado de todos 10s 
grandes acontecirnientos históricos dc este niar. Poblada desde el Palaolítico supe- 
rior por 10s antecesores de 10s Sicanos, ya en tiempos protohistóricos recibió a 



oiros muchos pueblos como el de 10s Sicuios, Elymos y Fenicios. Para las griegas 
que la ocuparon en el siglo VI11 a. de J., Sicilia h e  una especic de Far West, en 
que todo era mayor y mejor que en la madre patria. Con 10s romanos la isla 
empieza a ser dominada desde fuera y es tenida como una tierra extrema. Drspués 
de las efímeras ocupaeiones de vándslos y osirogodos,Sicilia pasó a mams de 10s 
bizantinos y después a 10s musulmanes durante cuya dominación tuvo una ipoca 
de properidad, que se continuó bajo la ocupación de 10s normandos que hicicron 
de Palermo su capital que llegó a ser famosa por sus riquezas. Pero a partir de la 
conquista de la isla por la casa de Suabia en 1194, Sicilia inicia una serie de 
dominios de carácter casi colonial que sc prolongan con 10s Angevinos, 10s Arago- 
neses, 106 Espaiioles, las Borbones de Nápolcs e iuclusn la Italia de la Ilnidad, 
durante los cuales Iu formación dc una estructura agraria latifundista, las luehas 
intesiinas, las intrips exieriorcs. el abandono dc 10s gohemantes y las inenrsioncs 
da 10s piratas sarracenos, desencadenaron un proceso de envilccimiento de la 
economia y relaciones sociales de 10s &‘I’ )I lanos. 

Cuando los grandes ierratenienies lueron a vivir fuera dt: Sicilia, alquilaron 
sus iicrras a arrendadores o “gabelloti” que a su vcz las realquilaron cn condiciones 
draconianas a lm pequdos cultivadores. llsia Cnma de uso dc la iierra dió lugar a 
una minxia rural criminica que se agravaba (:,I aaos do malas cosschas. N o  cs cxtraño 
pues que 10s Iwantamicntos carnpesinos íucran frni:uante:s ni que lm podcrosos I o s  
ahogasen en sangre. Quicnes ostentaron la reprcsentación del poder lucharon conira 
la introduccibn de cualquier idrología que pusiera en pcligro s u  “sVaius”, haoi6ndo- 
10 prirnero contra las ideas del Ihspotismu Ihistmdo, d t y u i s  cotiira las de la 
Itevoliiciln Vrancesa, la adininistracibn napoL:ónica y las inisinas ientativas del 
gobiwno de la unidad italiana, cuyos representantes no supieron captar la ~psicología 
clal piicblo siciliana, cayendo en una incomprensión recíproca, eonsu:uc:ncia ilv 10 
(:lial l’ue la auscncia de una autoridad cfeetiva. 

l,a Malia fui: el instrumento local para el mantenimiento dc: la situacibn, 
consiituyendo un fenlmmo de desviación y de usurpación psicoiógica que se 
I,asaba PI, los smiirnicntos del honor, dcl orgullo y de la hipertrofia del yo. N a d a  
CII li, primcra mitad del siglo XIX corno una sociedad secreta de las chses medias 
para hrchsr contra el peligro de las levantamientos y disturbios popularcs, fue 
suplani;indo las funciones de la Administraciln creando una red paralcla de gobier- 
no y jusiicin. La cxaltacilm del valor personal anit: la inwguridad existimte la hizo 
acrc&w &!I rrspeto popular y su dcsarrollo puade explicame poquc constituyó el 
ímiw camino de asrensiln social para las c l s e s  deprimidas y medias. lin la 
rcaiidad significb una iniwbrmcia entre la producción y rl consumo, entre el 
trabajo y la propiedad mediante ia violencia. 

A medida que el marasino económico sc agravaba. la poblaciíh iha aumenian- 
do con una tasa moy elevada. Entri: 1861 y 1969 sus efectives se duplicaron a 
pesar dc que el cstado italiano a lin de asegurar el trabajo favoreció la eniigración 
priiiiero Iiacia Anibrica y a partir de 1921 hacia las provinrins septentrionales y 
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Europa. Entre 1861 y 1950 salieron de la isla m L  de un millón y medio de 
siciiianos, de 10s cuales un 70 % fneron a establecerse en Estados Unidw. AI 
terminar la segunda guerra mundial, la emigración que se hahia paralisado en 1925 
con el fascismo, se reanndó. En el año 1951 la población activa que en 1861 
suponía el 49 % de 10s efectivos totales, ee había reducido al 32 %*, cuando en el 
Piamonte era del 53 % .  EI paro obrero afectaha el 14 % de la población activa, 
siendo muy importants el subempleo y el trabajo de temporada. Las actividades 
primarias absorbian el 52 % de la población activa, 1% secundarias el 23% y 10s 
servicios el 25% . El analfabetismo entre 10s mayores de 6 años representaba e1 
25% . 50.000 niños de cdad escolar no estaban escalarisados y solo un 29 % de 
10s que asistían a clnse terminaban sos cstudios. 

A fin dc reniediiir tal estado de cvsas y satisfacer las tendencias autonomistas 
que hicieron aparición en la isla tras su ocupación por las iueraas aliadas, el 
Gobierno italiano de la nueva República concedió, en 1946, el Kstatuto de 
autonomia regional, con on verdadero Parlamento. (a diitmmcia dr las otras regia- 
nes autónonias que solo tienen un Consejo), y un Gobierno, 10-9 ciaales juntainente 
con el Estado italiano, iniciaron un esluerao legislativo y econimico para rnejorar 
la situacibn rconómica y social de Sicilia, elevar el nivel de vida y reabanber el 
paro y el subernpleo. A aste fin se prornnlgí, en 1950 la I.ey dcr Relvrma Agraria 
que se proponía expropiar y wdistribuir, iina ve% rcvalorisadas, las lincos de inis de 
300 Ha., que con un total de 2.785 suponían una extensión de 44XiX)O Ha. 

Para su pucst.a en práctiea st: creó la I3KAS (lintc per la Itiforma Agraria in 
Sicilia) a (:uyo eargo estaban las obras de infraestructiira y puesta en regadio dr: 
considerables extensiones. La política de industrialinación se orient5 haeia Is instala. 
ción de una infraestructura moderna en lo que a t r a m p r t t ~  y siiministro de a p a  
se rrfiere, conoeibn de ventajas a I c s  industriales que se instalaran en S i d i a  y 
cstablzcimirnto dc: una política de inversiones industrialcs, en iodo 10 cual participí) 
activarnente la (:assa per i1 Messogiorno. En este sentido ha de dertacarsc el 
complejo industrial i tuado  entre A i p s t a  y Syracusa, a partir dc la industria 
~xtroqiiiniic:a qiie iitilira crudos de ( k l a  y del extranjero. A lin de wnscguir u n  
dwalrollo armónico se han realirado unvs Planes Iiegionales el Último de lm cualcs 
<:orresponde al quinquenio 1965-70. 

[.os resultados no corresponden ni al esíuerzo realirado ni a las metas 
propuestas, a causa de l o n  múltiples obstáeulos que 10s interesadvs en maniener las 
aritiguas estructuras han puesto, birn MXI retrawando las realizacionm programadas 
bien ocupando 10s cargor en el Gobierno Autónomo, de quienes dependian estas 
ruslizaciones. Y si bim se ha alcansado un  verdadero dmarmllo eeonómico por el 
cquilibriv sectorial, no se ha conseguido el creeimiento necesario para reahorber el 
paro y dar trabajo a una población en constante crecirniento. En consecuencia la 
eniigr;l,:ibn ha continuado n i n  apcnap disminuir: Entrv 1947 y 1966 habian saliilo 
de Sicilia 78ü.(K10 persona y anualnicnte buuc:an trnbajo fueru de la isla unas 
30.000 pFrso"aS. 



1A ISLA DE CERDEÑA 

De extensión análoga a la de Sicilia, Crrdeña con sus 24.094 K m 2  presenta 
una problemáiica original tanto por su posición como por sua recursos y trayecto- 
ria .histÓrica. Situada en el centro-este del Mediterráneo occidental es la isla mis 
alejada de las costas continentales lo cual ha dificultadu el aprovechmiento de sus 
recumos minerus y el desarrollo de sus escarns rwursos agrarios. Todo ellu explica 
que su pohlación que en 1969 alcanzaba el millón y medio de habitantes presenta- 
ra una densidad de tan solo 62 HalKm.2 equivalente a un tercio de la de Sicilia 
aunque tres veces mayor a la de Córcega. 

Morfulógicamente Cerdeña f u m a  parie de la rama NW de la orogenia alpino- 
mcditerránea. En ella 10s sedimentus plegadus del secunda& solo tienen importan- 
cia en el gulíu de Orosei. En el resto dc la isla predominan las mesetas constituidas 
por superlieies de erosibn o formaciuncs volchicas cumu la del SW donde la fusa 
del Canipidaou con sus aluviones cunternarius f u m a  la Única gran llanura de la isla 
quc icrrnina al S con la de Cagliari, la capital. En Cerdeña aócalu y cobertura 
kmmrt un verdadero mosaico dr bloques falladus de furmas tabulares, comu si 
ruera un irimensu ronipccahesas ciiyas piraas sc hubicmn movidu. Su máxima 
altura, situada en la parte central, cs  i:I Gtnnargentu con 1.834. m. 

Esta disposii:iÓn del relievc acsntua <:I wntrastc. dd paisaje hurniinisado de la 
wsiii  y <:I inicrior, dc ai su dit'Ít:il, que ha st:wid~ de redurto para la poblaaión 
aulimiona cn caso de invasionas, convirtiindosa cn 18" wliuso elementu contisrvador 
dr tradicioncs, furmas dc vida y lengua: No cs cxtraíiu que 10s dialmios sardus 
csiím ni& yróximos al latin qiw cualquier vira lengua rumánica yn qiie dcsciendr 
diri:riarnenie de aqutl sin contaminaciones. 

Las nuraghas, 10s grandcs monumentos inegalíiicos runiemporánrc del Rey 
1)avid y rnuy anteriurrs a la cunatrucción de Roma. que en número de mis de 
4.000 SI: dispersen sobre e1 suelu sardo Lestimunian una primera ucupacihn humana 
dc la isla y una &poca de su historia qiiisL la m i s  relevantr. Fenicim y cartaginc. 
x s  cstablecierun on sus costas faetorias que como Cagliari rstaban ligadav a la 
explutación de salinas a l  ampam de una colina fortificada y un hurn resguardo 
natural. 1.0s romanus, en el atio 238 a. de J. ocuparun la totalidad de Cwdeila 
cxplolando sus recursos minerus y agrarios para lo que construyerun la primera rcd 
viaria completa. Arrasada la isla por 10s vándalm en el atio 455, fue objeto 
posteriormaste de las incursiones de 10s Sarracenm que desdc el añu 711 hasta 
entrado el siglo XI dificultaron el desarrollo de las zonas cwieras. Es pnxisamente 
de s i c  siglo de que tenemos noticia de una prinma división administrativa y 
política de la Isla, en forma dP Judicaturas que en número de cuatro y goaando de 
autonomia fueron gobernadas por Juccw que lncharon eniw sí y busearvn la 
protección de las rephhlicas de Gdnova y Pisa que iniervinieron en sus qnerellas. 
En 1297 Bonifacio VI11 infcudo la isla a Jaimr I 1  de AragÓn pero su autoridad no  
fue efectiva sino mediante la intervencibn arniada. permaneciendo la isla bajo 14 
dominiu español hasta 1714 en qiie por la Pas dr  Rastadt se codi6 a Austria. En 



1920 Cerdeña pasó al Piarnunte manteniéndose hajo su autoridad hasta la Unidad 
Italiana. La Ciudad de Alguer, que h e  poblada pur catalanes, conserva todavía hoy 
viva la lengua: catalana y un recuerdu nostálgico de su antigua metrópoli harcelone- 
sil: una verdadera isla humana dentro de la isla sarda, criyos hahihntes fueron 
creados %do6 cabaileros" por e l  Emperador Calos V, por la ayuda que le 
prcstarnn en siis empresas b8licas. 

Los recursos naturales de Cerdeña son BSCJBOS tanto en lo que se refiere a la 
agricultura y ganaderia cumo en la riqueza del snhsurlo. Las tierras cultivadas solo 
ocupa" una cuarta parit: de la isla, y la mitad de ksta  son tierras de pastus, muy 
pobres, que son utilizadas para una ganaderia extcnsiva de lanar y caprinu quc 
eunsiituye la actividad agraria m i  irnportante pur su producción y emplen. 

1,a ('sinicinra de la prnpiedad de lus pastos y del ganado y la de las 
relaciones lahurales entre propietarios y aquella que solo pueden ofrecer sus brams 
a1 trabajo, constituyen un verdadero engranaje de expuliación que deja en una situacibn 
mísora a estos ídtinioa. En tales circunstancias no solo es considcrado eomu normal sino 
tarnhiím adtnirado y encubierto, el robo, la vengansa y el handidismo que tudavía 
hoy suhsilitcn cn las cumarcas mis airmadas de Cerdcña. Una verdadera supercstnlc- 
tim SP ha instalado sobrc la cstniciora jurídica y socioet:onírmiea, caya rais se 
enwrntm cn CI sisic:ma dr exploiaciím y gi:nwn de vida, y que por 10 tanto la 
violencia de la reprcsiiim vstatal rrsulia inq~>tcnie .  Manianida cn una miseria 
milenaria, uria soeieilad IÚsil rechaaa un mundo modcmo que no la acepia, hasia 
Ils titmpos aciuales en que esta siiuncibn trasciendn a la politica local donde 
bltiniamcntr Iu dado lugar a siiiiacionrs icnsas pririi:ipalmentr en la rngiim dc, 

Csrdzña ha sido tradicionalmente, el país de la nialaria. lnlwtada la isla por 
los innsquilos del palodisnio, la ml;:rrriedad constituyó una ~ndemia que condanaha a 

li) pnldacibn il un u& Ihreoso y la obligaba a rnplagarsa' en ella misina, r~signada y 
pacimte, paro husi i l  ii iodo Iu qot: nu fuera la ayuda mural de sus ?racliaiuncs de vida 

I,aa primoras r t d i d a s  eneaminadas a I s  transformación social y wonbmica de 
(:cnlt:ila Iucro~i tomadas durante r: l  gobirriw (la Mussulini, c.umu consecuanaiu dc la 
polític;i autáqqeica dd Lscismo tendenie al mkximo aprovechamiento de !os recur- 
sos de las rcgiones iialianas. Se realiawun irnbajus de rapoblacitin forestal y dt: 

;Ii,~,nili,.io,iaiiiianto n d i r r i t e  obras hidrkolirits;, agrícolas, de higiene y ~:unsirur.ciunes 
soc:ialw, r m k i i d o ~ ~  lm poblacimes de Muswlinia, dcwpoAs llamacla Arhorra, y dc 
Vrrtilia 1.n la Niirra cerca de A l ~ i e r  y se impolsuron las actividada mineras del 
l g l c ~ i c t ~ i ~ ~  y Sirlcis fundaedosc la Ciudad ch: Carbonia. 

I )esp&s del pardntaais de. la Segunda Guerra rnundial se inicia una política de 
dvsarrollu vronómico dc 1.1 isla. La IIIIBVB Kegibti Autónoma de Cerdciia fue 
con(:edida no como un insiriimtwio de ilcse~rilralisaaiún adrninistrativa sino como 
un organixmu territorial gwanclo de poder lcgislntivo que se cxtendía a la agricultu- 
ra, ol,ras pública, industria. tiirivmo y a la transportes. 1.a malsria fue t:lirninada 

O,g',dO. 

y dc: ,".""""'iento. 



totahente  nicdiante un tratamiento intensivo de DDT financiado por la l'undación 
Rockefeller. La OECE (Hoy OCDE) Ilevó a cabo un anilisis de 10s problemas de 
subdesarrollo de el triingulo eomprendido entre 'Bosa-Macomer-Oristano, propo- 
niendo soluciones al problema del éxodo rural. En 1951 se promulgó la Ley de la 
Refvrnia Agraria para cuya aplicación se crearon varios organismos como la ETFAS 
(Ente per la transformazione fondiaria y agrana de la Sardegna) cuya actuaci6n se 
ciíli6 al Campidano. La industria se promocionb a travb del Critdito Industrial 
Sardo como principal instrumento de financiación y que contaba con ayudas 
extraordinarius de la Cassa per il Merzogiorna. Pero el elemento de rcgeneración 
mis importanit: h e  e l  Plan que la Región Autónoma juntamente con la Cassa 
cstableció en IY62 y que es niis conocido por "La Rinasciti", el cual eontando 
(:m londos extraordinarios, se proponia transformar y mcjorar las alructuras 
eeonómicas y  ciale les de las zonas bomogéneas con el fin de alcansar el pleno 
e:mpI,:v niiri ino y obtener el crecimiento ripido y equilibrado de la prodncción 
wtrc 1962 y 1975. Otros organismos de instituución regional fiicrvn cmados como 

, para 14 turisnio, la ISOlA para el artesanado y la RSAF para las 
inlraestructuras. 

IAE rasultiidos dr estr despliepup de institucionrs y rccursvs han sido muy 
discntidos katiio (m 10 qui. sc rcíierc a Ivs vbjctivus prupimttos coii~o a1 aprovoeha- 
rnimto de 1o.u brnrfi&x Ira pohlación sarda mira con recelo a la burucracia de 
t ~ s t w  eslurrsos, laltando una intcgraci¿m que aprvvrchan /os inmigrilntcs o las 
p n d c s  ~~niprrsas Iadicadas lucra de la isla. Sin wnhargo la ;mtigua vrnipleión se 
ha nduci'lo I:onsid,:rable,n,.i,t~ y sc lis cqirilibrado la cs~roaiora de: la produwibn y 
&:I rinplvo. I.:ntrr 1951 y 1966 la poblacihn activa del snetor primario a pasudo de 
un 51 % a ui i  36 % dcl iotal de activos, la del st:cundurio de un 24 % a un 

20 36 
lm qandcs relinerias de Porto l'orrcs y de Cagliari, cl  in,:nwenlo del trafico 

rnariiirrro y aéwo y 10s nuevos coniplcjos turisticos de la Costa Esmneralda, a qiiiin CI 
Aglia Klian ha dado el lurstre dr su nombre, sun el exponmte visible de rstrs trans- 
fvrn~&n que vsti experimcntando IB isla dc Crrdeña que un dia fue llamada ticrra 
dc pastores. 

LA ISLA DE CORCLbA 
C6raagii es la tercera isla drl Meditcrrineo por su extensión que alcanra Ios 

7.747 Km.* A su ve& es la i n i s  ~pteni r io~ia l ,  peiietrando cn cl  Mar Ligir ,  WI el 
gollo de (%nova. Como Cerdefia h r i a  parte de la rama N W  de la orugmin 
alpiiiii-mediicrr.nes, pero su relievr ES muy dilwt:ntc: w~rg iendo  de las aguas con 
briisqucdad SB nas aparrcr, mmo iliria Kakssl. como ''una montana en el niar". 
con alturas que sobrepasan Ios 2.500 ni. y que aleanman su mixiino en el Montr 

.). KI inncisu niontufioso s r  orimta de N a S rst;lbIeeiendo una 
n de la isla. En la parir occidental la montaiia se hunda en el niar 

furinando iiiia costa nuwtada m gut, Ics golfos, dr perfil triangnlar roinciden cun 

y la del terciari0 de un 26 % a un 35 % 



I<IS talwegs. Aquí escasean las tierras de cultivo y las resguardus marineros. El 
relieve, rrsultadu de la erusión diferencial, es vigurosu, con pendientes rápidas y 
las montañas se ven corunadas pur retoques de origen glaciar. En la parie oriental 
de la ida rl &alo paleozuicu desaparece baju la capa sedimentaria pero Iu mas 
impurtante en ella es la extensa llanura litoral, limitada pur cordunes litorales y 
cuyu origen aluvial le proporciona excclentes ticrras de cultivo, las m h  impurtantes 
de la isla. Ajacciu en la prirnrra y Bastia en la segunda, son las dos ciudades que 
rivaliaan en las lunciones urbanas de la isla hasla el punto de hablame Últimamente 
de la divisi6n de la actual provincia francesa que forma la isla. 

A diferencia de las islas antes esiudiadas, Córcega tanto pur la altura de aus 
rnuniañas rumo pur su pusición entre dos cenirus de ciclugénesis activa, recibe 
preripiiaciones abundantes y parte de ellas en forma de nieve que conservada en 
las alturas cunsiitiryc un inrnensu depósito de agua que funde en los calures de la 
estncibn seca, regandu las tierras útiles. Vegetación y cultivos se beneíician de e t a  
conseeusncia de la sitmcibn y del wlieve. 

Córcega fue poblada pur primera VCB en c!l neuliticu. Entre las manifestaciu- 
nes de su prehivturia destacan ius munumentos de Filitusa difieilmentt.cumparables 
a las dem& culturas meditrrrineas de la épuca. En tiempas putohisturicos recibió a 
peeblos pror:edentcs de la prninsula lhérica, ligures y fcnicios. Lus grirgos se 
csiablccierun en la isla en el año 565 a de J. fimdandu puco drfipuds la ciudad de 
Alalia, en la llanura oriental, que pruntu M: cunvirtió en unu de 10s centrus 
difusores de cultura en el Mediterráneo occidental. Entre las 238 y 163 a. de 
J .  10s runtanos oouparon la isla, que mantaviaron hasta <:I siglo V en guc fur: arrasada 
pur loa vándalos. En el siglo siguiente fue ocupada por lus bizmtinos y en el añu 725 
la eunquistarun 10s lombardos, que con Yipinu el Breve la cedieron a la Iglesia. Entre 
10s VI11 el XI sufrió las incursiunes de 10s sarracenus que incluso llegaron a 
establecer bases militares en sus custas aunque n u  la llegaron a dominar iuialnientc. 
I M  siglo Xi  al XVlll  en que pas6 a depender de Francia, la historia de la isla t'ur una 
Iwha  cuniiniiu entre genoveses, aragoneses, el puntificadu y 10s franceses que apoya- 
ron de las rivulidadrs y luchas intestinas. 

I ,:i ntptura d~ la airiaryuia con *;I prugrem de las cornunicacioncs tovo fatalas 
~,~,,,s~!~:,,,~,,,~i"* CII la t:aonomia cursa, iniciárduse una crnigraoih qua inclusu ha 
hvcho disminuir la eifra absoluta de la poblacibn haehu i n d i t u ,  pues curno hrnius 
vistu en Sicilia y Cerdeña, uún con emiyación, siis poblncionrs en Iu que que v i  
dr si& asmentaron cn un 50 % . I'ntrc 1860 y I947 la poblaci6n de CArccga ha 
pasadu de 260,000 hab. a 180.000 hab. LA emigmción prucede principalrnente do; la 
sona rural que en cste período pasu de 185.000 hah. a 05.000 liab.. mientras la 
urbana pasah de 75.000 hab. a 95.000 hab. Esta eniigración ha producido un 
vaeio de la materia humana mis  dinárnica a la vcs que ha dado lugar a un 
prugr~sivu ~nvqi~.ciiniento de la puhlación. I't:ro hahinndo afectadu principalmente a 
la partr mral cs aquí dondc BUS repercusiunes sobre el paisaje son mis espectaeula- 
rcs: 1.a iierra cultivada que en 191.7 sepunia el 373 % de la siiperfiric de In isla, 



en 1948 se hahia reducido tan solo al 8% de la misma, mientrau elmaquisque la 
hahia invadido había pasado del 42,5 % al 71,9 % de la extensión total. Pocos 
a b s  despub de la Segunda Guerra Mundial de las 100.000 l la.  que se considera- 
han útiles para la agricultura solo se cultivahan 10.000 Ha. Esta degradación del 
sector agrari" se explica por la malaria, que fue una endemia hasta 1943, y por el 
arcaismo y +dea de los sistemas y tipos de cultivo, ausencia de un organizacibn 
comercial e incidencia del coste de 10s transportes en los precios que nu podian 
competir con las dr 10s mercados continentales. 

Trrminada la Segunda Guerra Mundial, en la que la isla jugo un importante y he- 
mico papel en la ofensiva aliada, el Gohierno francés wnsciente de la prohlemitica de 
Cbrcega, estableció un Plm de Acción Regional en cuyas siglas se centraron grandeses- 
peransas (PAR) que fue redaetado en 1949 si hien no se empezó a aplicar habta 1957. 
Este pla, se proponia dos objetivos fundamentaies encaminados a revalorizar 10s 
r e w m s  naturales insulares: primero hacer del turismo la base del renacimiento 
cwnórnico, y, svgundo, utiliaar racionalinente el potencial agrario tanto para satisfa. 
cer el consumo local como para situar sns productos en los mercados exteriores. 
Para todo ello CTU neceslrio la nonnaliración y reduccibn de costes en 10s transpor- 
tes maritinios y aéreos, y la modernizaciones de la red viaria interior. 

Para l a  rrolisaci6n de estos objetivos se crearon dm soeiedades anónimas en 
b r m a  de socidades dc cronomia mixta: la SOMIVAC (Societi pour la niise en 
v d w r  dc la Corsa) y Iu SISTCO (Societíi pour I'i.quipemcnt tourislique de la 

La SOMIVAC tenia como obj,jetivo la realiaación de estudios técnicos y 
caonhrnicos orientados al aprovechaniicnio agrari". la recuperacibn para el cultivo 
dc las sonas abandonadas, la roturación de nuwas tierras y mjora de las explota- 
&neu existentes, assegurar el equipamiento hidriiilieo de las zonas recuperadas y 
dcsarrollar lm rcgadios, a la ves que financiar todos estos trdhajos y seleccionar 10s 
cultivos a desarrollar. F'inalmente era de su competencia el aaondicionamiento 
silro-pastoril y la eoniercialización de los product~m agrarias. 

La SEI'CO se proponia redncir *:I desequilihrio existrnte entre las aptitudes 
turísticas de Córcega y la pobrera de su equipamiento hotelrro medisntr la 
construcción de una infraestruetura adecnada y la promoción de instalaciones de 
hmpedaje y demis servicica. 

151 primer problema con que se enfrentó el PAR fue la continuidad del flujo 
migratorio. Enirc 1954 y 1962 salieron de la isla 32.500 personas y t an  solo en 
I96:J 10 hiciaron 9.000. Yrro a partir de este aiio la ida recihió nn considerable 
rrhiersu dvmogifico al acoger a m i  de 14.000 franceses proerdentes de Argelia. 
1,"s nuevas puestm dc trahajo creados por la  SOMIVAC y la SETCO atrajeron 
asimismo a numerasos itaüanm y españoles que, con aquellos, m i  emprcndedores 
que la pohlación autóctona han sahido aproveehar mejor todas las ventajas que les 
ofrwia el PAR, produciéndose asi uila sustitnción de la pohlación ya que los corsos 
han continuado emigrando hasta el punto de que 10s efectivos demográfkos apenas 
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han variado su contingente entre 1947 y 1968, aumentando 10s de las zona8 urbanas 
hasb 117.000 hab. y disminuyendo los de las  de^ hasta 60.000 hab. Las tensio. 
nes sociales entre coffios y 10s nuevos pobladores son consecuencia de dos mentalida- 
des en fricció": el arcaismo insular y la diuimica iniciativa de quienes v m  a rehacer 
su vida. Las nnevas explotaciones agrícolas, racionalmente concebidas, han ocupado el 
antiguo maquis de tal manera que la tierra cultivada ha alcanzado a significar el:18% 
de la superl'icic insular. Un las proximidades de Alalia, la actual Aleria, 10s cultivos de 
agrios ponen una noia de color en el paisaje, y en las lagunas próximas vuelven a 
criarse aqnellas ostras que eran famosas por au calidad en tienipos de la Roma impe- 
rial. 

De todas formati el porvenir de Cbrcqa pernianece incierio y dcpendr mis de la 
iniciativa de 10s de fucra que de la de lm propios c o r m .  

LAS ISLAS BALEARES 

Hasta ahora hemos hablado de islas pandes, que incluyen varias clcmarcacio- 
nes de carácicr provincial (Chrcega ES una provincia, CBnlcña, trva, Sicilia, noevc) 
cuyas economias alrasados o dnpnrnidils se intcnla raclivar mediantr illl<!Nt!n~!~UlN!S 
estaiales a ira& ,I<: organisrnox ecoi&nicos y poliiiws esplindidamentc doiados de 
recuffius financieros, hucnus equipos ikanicm ilr: planifieación y grati capaeidad 
legislativa y de dec n. Ptm a p e w  da iodo cllo, si bien se ha eonscguido un 

oriel armbnico, no st. ha al,:anrado un vcrdadero crccirniento, td 

absorbar cn 10s ntwvus pucsios de trabajo la mano de obra prec<'- 

dente clel éxodo nirill y del anximianto dc:mcrgráfiao. con 10 cual la ernigraeiim 
tradicional ha continusdo. 

s islas, las Ilalaanrs se nos apama!n co ino  UII espacio 
fragmentado, como un Aruhipiklago formado por i s l a  da peqrrctiu iarnaño la inayor 
dc las ~uillt:~, Mallorca, solo alcansa 10s 3.600 Km.2 cunsiituycndo el 72,6 % da la 
cxtcnsibn drl archipiklsgu. Ningirna uira iala sobrepasa lus 1.000 Km.2 y solo dos 
tienen ut& de 500 Kn1.2 IQ conjunto fornia drsde 4 atio 1839 uns ~inidad 
adrninintrativa provincial y en ella las tensiones intcriores aparccen n o  solo entre las 
islas sino iambiin en al interior de ellas, lo cual no es sino consecuenc.ia de su 
diva:rsidad lioinana que se hace paicntc al ronsidarar la cstmctura de siis pobhcio- 
nes activas. Kn Mallorca c l  41) % de la poblacibn activa está en tos S ~ N ~ C ~ O S ,  en Menorca 
el 48 % de la poblaciln activa trahaja en la industria y en lbiza el 45 % de su población 
activa c s t i  ocupada en actividades primarias. 

Frro dondc rnayorrs diferencias encontranios en relación a las crtras islas 
rnadiirrráneas (IS en su r:mciiiiir:nto ecurihinico reciente, protagonizado por las 
actividades turísticas l as  v i i a l r s  han l i t : c l io  inm:na:ntar la renta per eapilii intry por 
t:n~:ima de Ios nivrlcs na&males y han pruvocado una fuuartr inmipaciln qui! llega 
a pariiripor vn dos i,:rt:sras partes c n  t,l ~:n:(:irnianio absolato c l v  la pulrlaniim 
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insular, a la vez que hacia incrementar la natalidad y se rejuvenecía la pidmide 
demográfica. 

Sin embargo, y he aquí otra noia distintiva, el exlraordinario crecimicnto 
económico de las Baleares no ha sido seguido por un verdadero dcsnrrollo, produ- 
ciindose una ! hipertrofia del sector terciario, a costa de 10s dem& sectores o grupos 
de actividad sobre las que el turismo no ha tenido efectos multiplicativus. Las 
actividades turísticas han absorbido la iniciativa empresdrial, 10s capitales y la mano 
de obra disponibles sin que se haya adoptado ninyna medida planificadora tenden- 
te a ordenar y distribuir armónicamente el insúlito increnicnto de la renta provin- 
cial, ni tan ordenar las propins actividades turísticas adecuando la oferta a la 
dcmmda o planifirando el uso racional y mejor aprovec:hamiento de 10s 
rccutsos paisajísticos. La iniciativa de creacibn de una Asuciacibn dc: I)es;urollo 
Iiagional en i969 no pudo prosperar, y la urdcnación orhanísiica apena~ si tia 
ernpcaado en contados municipios estando pendientes dr aprohación un Plan P r e  
vincial de llrbanismu y la Revisióu del de Palma de Mdlun:a, la capital. Un eatudio 
econímiao al que acompañai unas directricrs de desarrolIu, y en (:I quv lla 

colaborado cl Dapartamcnto de Cougrafia de nuesira Facultad, cstá a punto de ser 
ivrrninadu pur la ConEedcraciSn de Cajas de Ahorro, pero su cfectividad diyetiderá 
de la insirwneotación política y financiera que sc 11; pucda dar err su dia. 

1C1 “periaulum sortis” insular de que hablalw Migucl dc 10s Sant<* Oliver, tia 
dsúo la iniciativa cn Ius ncgucius turistiaos a las grandrs agsneias extranjeras, 
desaurrolliiidose una nueva forma de colonialisnio rcun6rnioo de diniensiones imiy 
dilíailes de <:alcular. Da manera la riquesa actual de las llalearev mis que a1 
~ U W L O  dc sus haliiantes y sus organisrnos adminisirativm, cs debida a una 
coyuntura europea cuyos mecanismos escapari al aonocimiento dc lm insulares, y 
por lo tanto a su conirol. 

La cuyuntura que atraviemn las fialcares constituyc una cxccpoiim tanio tm 

rrlaaibri a las dem& islas mrditerráneas, como cn la evolucibn de su liisroria 
propia. 

A diferencia de las islas antes examinada, las Balearca prcaentan una historia 
pacífica, si” grandes prohlemas politicos ni bklicos. La primera ocupaaióti del himbrr 
nc munifissta cn Menorca y Mallorca en la cultura dc Ios Talaiots, empareniada con l a  
del Argx y las Nuraghas sardas. Ibisa y Formentera fueron pobladas por vez primera 
pur 10s Cenicios que explotarun sun salinas y iurtificamn la ant iya  Ehusus. Ya Ios 
antipos disiinyieron las Bdearcs propiamente dichas (Mallorca y Menorca) de las 
Piliasas (Ibiza y Formentera). En el año 121 a de J. fueron ocupadas por 10s romanos 
qiic crearon las ciudades de Palma y Pollentia en Mallorca y dicron im tratamiento 
especial a la antigua colonia púnica de Ibisa. En el año 426 fueron arrilsadas por ius 
vhdalus, lievando una vida prácticameute autónoma hasta la ocapaci6n musulmana 
ei1 el año 902. En el año 1230 Jaiirie 1 de Arqbn ocupú Mallorca y posteriorniente 
las otras islas, que a su muarte formaron el Reino de Mallorca que mis tarde seria de 
nuevo absorbido por Araghn cuyos destinos siguieron en adelante. Solo Menorca entre 



1708 y 1801 permaneci6 hajo la dorriinación briiánica con dos breves períodos de 
ucupaci6n española y francesa. En toda esta historia no  falti, el peligru de lm pirata 
y eumarios, actividad que tamhién fue practicada por lm insulares comu recuerda el 
monnmento erigido en el Pnerto de Ihiza y dcdicado por la isla a sns "heróicos coma- 
r ia~" .  Tambi6n huho luchas sociales comu la de furenves y ciudadanos o las de la 
germanias, pero en ningún momento meoniramos viulencias comparables a las luchas 
intestina de las oiras islas. 

Con la regularisaci6n de las cumunicaciones consecuencia de la introduccih del 
harco de vapor, se ronipió la autarquia insular, y. coincidiendo con la explosibn de- 
mogrjCica, di6 lugar a la aparición del fenómeno emigratori0 que en la scgunda mitad 
del siglo XIX tom6 c,onsiderables proporciones, hasta el purrio de disniinnir la pobla- 
cihn al,suluta de 111s isla entre ltl87 y 1900, sicndo una de sus cniisas principdm el 
hundirniento del cilltivo de' la  vid en 1891 como consecuencia del arancel proieccio- 
nista IrariCs y las gwxrns eoluniales q u e  cerraron *I rnercado d e  las Antilla con las 
que las rcla~ioms cornerciales se hahian intc:ndicado con la ernigracibn hacia ellas dc: 
muchus insdares. Ilorante el siglo XX la wnigracihn continu", aunquc cn rncnor iii- 
icnsidad, hasia que en I940 cambih dc sigrio en Mallorca coiriu cun~ccun~icin de Ius 
reajusirs dcrnugráficos que siguicrun a nuestra gucrra civil. l'wo cuando la inruigrsriim 
toma caria dc naitrralcaa en las islas a:s C U ~ L  l a  aparicih dcl Scniirneno iurirtico a 
pariir de 1951. 

La inmigaci6n ~ ~ J U E W  en CI rnomento en que cI pado de envejccivniento d~ la 
pohlacibn insular w m o  consseuixicia dc la antigua eniigraciím tomalia caraetcres alnr- 
manies. A l  mtar wtnpuesia aquclla por pcmuna de rdad activa, gcnentlrnenie jovt:n(:s 
y de ambos S ~ X U S  cuyus rnatrirnonius son muy prolíficos, sumenib nutaablcrnenir la  
natalidad qinc de iin IS"/cw E" I(J50. ha alcsnand,, '!I :IO"/ou #:,I 1970. 

I'm~ iidaniis (i,; la inmipaciím definitiva exisir una inmigr;wiim tempural: la 
iurísiica c p :  cm s u  ruixirnu 1~1~wia ah:anmr la cifra de 200.000 individua y l a  laboral 
qtw vubrc (:I r:tnldacr dv tcrnpw& gvncrado por VI iuritirnn y que alcanxa las 50.000 
parsonas. 111. aquí p c s  cuino V I I  la punia clc, Iu ienqmraila iurhiiua la poblacihri (I(: 
Ildearw SI: inc.n:rni:nia C I I  ini 9) % 

CONCLUSION 
l , n  esia rúpida visibn wrnparada dr  las islas del Mcditerrineu uccidanial, h e n w  

visiu dr:sfilur aauaas y dccios rnuy difewnies. lialtan en las islas la sinwunicidsd liisió- 
rica y rn cllils cs desigual In intcnsidad de 10s hechus culiurales. Pcro 1.3 en su deusi- 
clad de civilixa~ione~ y culiuras donde rnejor daslaca el papel del homhre en el yaisa- 
jc. 1:s vardad q i w  niii(:lias iliferericias tienen una bam: física, tatiiu en CI iamaiio y 
sitiraaiSn como en e l  reliwe, clima, vegetaci6n y recunus del sebsoalo; pero ha sirlo el 
h o t n f ~ n ~  VI qta: ha c u n f c d o  un vahw al tni:diu natwal, valor qur ha dvpmdido dv 10s 



fines que el hombre productor se ha propuesto, de la evolución y nivel alcansado por 
las tkcnicas, sin olvidar 10s contextos scon6micos y politicos mis ámplios cn que las 
islas estuvieron inscrtas a 10 largo de su historia. 

Prro dcntro de esta diversidad, de gran riqueza geográfica, las islas presentan el 
dominiador comun de la insularidad que las dota de una extraordinaria capacidad de 
reacei6n ante las estímulos exteriores, capacidad que nu posecrt las licrras contintmta- 
Ics y cn 10 qur reside el principal inter6s geclgráfico dc Ios microcosmos insulares. 
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Dabo. Pliegos de poesia 
por ANGEL R. FERNANDEZ 

La aparicibn de revistas literarias, especialrnente p&tieas, ha sido iin I'enSme- 
no signil'icativo deniro de nucstra vida artística. Su abundancia supuso un aliciente 
para la creación poéiica, y aún adinitiendo que n o  siempre rstuvieron aeompañadas 
por is calidad, lieiiios de rccvnvccr que poedc:n ser, y lo furron, 10s piiritos de 
partida de vocacionc:~ y dt. o b r a  po8iicas. I)eiwminar mi historia sin contar <:on 
eilas es ignorar los origenes, sicmprc iniporuntcu. Por otrs  prte ,  las iendeneias 

s al  a m p r o  de revistas y dc grupos que tenim sn órgano propio de 

Alguna que otra revista po6lica nacih hajo P I  signo de una determinada 
ttmd,mci:t <:onic) voccro tina rcnovacibn que se grikilw a 10s vicnios. 1.as 
ni& cran siniplerurnte ~ - - y  aeasv 10 sigan siendo- ei vehiculo dc comunicacibn 
entre poetas qupados  por alinidadas gcvgrilicas. Los nombres dc ciiidadrs apare- 
c m  I'r~,,:rrenlemente unidos ii 10s titnlos de <<SAS rcvisbs. Hasia en las antologias y 
wtudios criticou se suele agnipar a 10s pvetas en torno dc algina revista. 

Se ha dicho que ias revistas de provineias "pesaron y pesan en las ambres y 
dssl.nv~,lvimiimto dc l a  poesia". Iloy qwrrmvs dcjar constanaia de la aportaaión de 
ima revista insular, con aliento universal. 1)AUO nació y rnuril en Palma de 
Mallorca. Siw fundadorrs fueron Rai'ael jaumc y Pedro Quetgias, "Xam". K1 om, 

tor litrrsrio; ei oiro, <:I dirrctor artistim. 1Sn d i a  colaboraron mrichos de 1w 
poei;is de 10s años c:incnc:nia y tantos, y algunos bisp~n""mcri~:anr,s. 1.a vos dc. 
I)AiiO cxpmdiíj e 4  oliento dc. M;illon:a por la wsa ,i<! Ios vivnios  CIC las Liuras 
Iiisp;was: I , :xp i la ,  Vmazucla, ilrirgoay, Argentina, etc. Para bitm mis que para nial, 
I)AIIO mnslituyc on fe i iheno irisbliio dentxo de la historia litemria de I'alme en 
l a s  aiios de la pvstgucrra. Sohrellcvb airosamente durant(: cinco años el peso de 
muchas niradas, y al I'inal sucumhih, w m o  casi todas las revistas po6ticas, por 

causac provenientes de un regionalisnio mal mtendido. 

<!xpresii,n. 

P de rnedios econhmicos, y ,  segúli' tehrrionio de 10s fundadores, por oixas 



DABO no tuvo pretensiónrenovadoraalguna. En principio iba para simples pliegos, 
no periódicos, ornamentados por XAM. La idea fue sugerida por Celia Viñas a 
Xam y Jaume, grabador-pintor, el uno, y poeta el oiro. SegÚn se dice en k boja 
de preseniación del primer número, que fne gestado a 10 largo del 1950, la 
preocupación de 10s directores de DABO (titulo sngerido por Tibidabo, con concien- 
cia de la promesa que enciema la forma latina) era compaginar las dos formas 
artísticas: la poética y la del grabado, la expresión dinámica del vemo y la quietud 
reflexiva del dibujo en madera. Y eso se consiguió, porque de becbo podemos 
afirmar que DABO fue en ese sentido una revista Únical y> de acuerdo con 10s 
reiterados juicios críticos de corresponsales y de revistas, su pulcritud y elegancis 
editoriales no admitían parangón con las revistas coetáneas. Es una delicia para la 
vista pasearse por los pliegos de DABO. 

1<1 primer número de la revista (de 10s diecisiete que ticne su historia) estaba 
ya compuesto en diciembre de 1951, pero como toda la labor c o r r i  a cargo de 
los dos directores, y uno de ellos -Xam- se hallaba auscntr, exponiendo cn 
I3arcelona, s* esperó a ponerla en el corre0 de 1952. 1.0s cnvíos-reembolsos 
partim dr: la ‘I‘wre del Amor, sede del estudio de Xam. 

li1 problenia económico íue primordial desde el cominneo. Se finaneiaba con 
las suscripoioncs (que llegaron a ser unas 150) y con la aportación de 10s 
fundadores-dirPatorrs. Cicirto que la imprrnta era benigna. Aceptaba letras a noven- 
t a  días para que as; pudiesen disponrr da loa reembolsos de 10s suscriptores. (Dabo 
no exigió el pago de suscripciones por adelantado y por anualidades, sin duda por 
delicadeaa ante el temor del desfallecimicnto y del incumplimiento de 10 prometi- 
do). I.as tiradas fuaron siempre de trescientos números; su precio comend sirndo 
de once pesetas, para !legar luego a qumce, a causa de la siibida del c.orrco. 

La vida de DABO va desde 1951 a 1955, d o  en que apareció el número 
dieridis. Tras un silencio de cuatro años, se imprimi6 en I 1960 el número 
diecisiete que no se llegó a repartir. Lo incluimos en nuestro estudio. El director 
de DAL10, Kufael Jaume, se unió entonces a oiros dos poetas mallorquines: José 
Maria Forteaa y Rafael Perelló. Los tres emprendieron la singladura de oiros 
pliegos que tuvirron vida mucho mis efímera: A1,CONASli apareció tan síh 
cuatro veces.‘ 

‘ ALCONASO, iklofrdepmsía,  salió de la mano dc Jo& Maria Fortesa, Rafael Jaume y 

Aparerió con humildad: “Pcro ni ALCONASE pasa. en la realidad, de ser un peñasco 
perdido en la geografia mallorquina, ni, en fill reivindicaciún literaria, de un apunte de 
puhliweión”. 

E1 número “no eonlicnc pocma~ de Rahcl Jaume y dihujos de M. Kivera Hagur, del 
grup0 “lago”. I.on cinco poemas he agrupa” hajo el titulo de Ses Coues y llevan feeha de 
Marao-Abril de 196 I. 

El tquttdo está ddiaadu a poema8 do llafael YercllÓ Piraddo: Vol sumer&kq Oroairin 
por UM primr!urm, Súplica 01 caminanfe, fechados también en primavers de 1961. h a  ilustró 

waei P ~ ~ ~ u ~ .  



DABO incluía unas hojas suplementarias, en pliegos de color, en las que se 
publicaron “cartas” con pretensión de editorial (en general bastante intranscenden- 
tes), noticias de libros, de revistas potticas, y sumaria biografia literaria de todos 
10s poetas que colaboraban en el número. Estas hojas fueron redactadas integrarnen- 
te por Rafael Jaume. En k caria preliminar y bajo el titulo de “Prirneravoa”, se 
explica 10 que quiere ser DABO: “un puerto franco, si 10s hay. Al puerto de 
DABO todas las naves mn bien arribarlas”. Y eieciivamente, dentro del panorama 
poético español del año cincuenta y un0 y siguientes, la revista convocó, sin 
lirniiación alguna -salvo la del decoro poético- a las voces diversas de 10s poetas 
de la geografia cereana y lejana, 10s de España y 10s de Hispanoam6riea; las voces 
de Ins consagrados y las de 10s noveles. De aquella lisia extensa de colaboradores, 
unos mn f i p a s  consagradas, oiros permanecen en la penumbra, sin que podainos 
afirmar que se haym apagado. Mas de cincuenta y tres ban logrado un hueco en las 
antologías y cstudios de lirica de estos últimos años? 

Dentro de lo que puditramos considerar corno intrahistoria dc la poesia 
cspañola contemporánea, DABO puede ser un documento interesante. Al  ofrcccr el  
índicc de la revista, ponernos a disposición de futuros invesiigadorw un material 
qiie wrá Ú t i l ,  que ahorrará tiempo y quebraderos dc: caheza al acercar datov que 
luego, con ‘$1 irauscurso dcl tiempo serán a d a  YCB m i  inascqoibles. No preiende- 
mos cxagemr su valor y S O ~ O S  conscientes de que la proliferacibn da las revisias u 
VCCCR Cavoreai6 la mediocridad poktica. DABO dmunció e1 p e l i g r ~ , ~  pero íampoco 
supo liberarse de em acusaeih. En DABO aparaieron hucnos y rnalos poemas, y 
como nuestra lahor no es critica sino histbrica, nos abstenemos de si:fialar valons. 

lean G i h r l .  I<n el suplemenlo dan natieir de übms: Ceqrafia es onmr de .I. (;areia Nielo, 
Siete poemos de Eugenio Floril (Montevideo 1960) Ln buew vido de Gabriel Celays, elc. 

Iod Maria Forteza eseribr en el teresro; dibuja Jua” COW. Fortesa inaisle con tres 
baladas m la eosnovisihn de SUR poemao anieriorm: Hnlndo del tirmpo que p.q Bah& del 
lmmbre pcnseotivo, Hahda de br deshemdodos. l lay nolicias de libros p<dIicos (de Espafia y de 
Hispanoam6rica). de revisLa8 de España, PorIugal, Franeia e Hi*panoamties. 1.8 ~eneillez de 
.2i.(:ONASE no fue obsiáeulo para iniereambiar con, p.e. Asomntc de San Jua“ de Pumto 
Rico, Alcor de AsuneiÓn (Paraguuay). Corn ier  du Centre Intermtiowl dBrudes pokliques de 
Ihselas,  El Esonrabojo da Oro de Huenos.Aires, E h  I’oitique de ;I“rmeia, Mercifuro de 
Méjieu. Narceju de Sao Paulu (Brasil), N o N ~ ~ ~ M  de Jalapa- Ver.(Méjieo), etc. 

1.8 marta enlrega envió vcrme de Josefina Ordiñiga. y dihujuli de Iuan Anlunio Ferrero. 
(:inis, poemas y un dibujo. Comrntarios de Libror y de revistas. 

queiramos subrayar su valor, ya que a nuestm modesio cniender, no 
siemp:e han sido justas c5as aniologias y esiuclio~. Prro no es momento de m i r a r  cn una 
discusi6is que posiblemerito por falla de pcrspectiva tcmporal y de xdimsntaei6n seria 
inwlubla. ,Algw~o de aquellos poeias que eomew~aba a eseribir s ha ganado fama por OITOS 
carninos ( ta l  en el caso <i<: Anlonio Gala o el de J<& Maria I<i:quewit). 01rm. importantsa, han 
prrmanceido cn el &do llasta b rcvaloviswihn :wIual (mlo CB 10 orurrido con Carlos Edmundo 

En <:I nhincro k e a  x escribih: “l.as hay que liblo mn papel piulado y dc aopia para el 

NO cx qur con cito 

,I? Ory) .  

crear d s  11 powi6n de ranas de una c h m a  provinciana cualquiera”. 
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Dos números fueron monogrtíficos. Uno se dedicó al Circo. Otro al Soneto. 
DABQ pu5ücó dos Iibros de poemasNundo de la angre de Mano Angel 

khrrodán -que mereció los juicios m$ dispares en correspondencia de otros poetas 
con DABO- y La oh succsiun de Jo& Maria Forteza? 

Pairocinó un ceriamen poético en honor de Pray Jdnípero Serra, exposiciones 
artísticas y recitales poiticos, no d o  en Palma sino en otras locaüdades de la isla. 
De todo eilo hay constancia en 10s suplementos. 

La correspondencia con DABO es particularmente interesante. Mejor que 10s 
poemas enviados, revelan estas cartas la problemática de la lirica en 10s años 
cincuenta. Entre 10s variados aspectos que se abordan, elegimos algunos: 

EI problema de la poesia social. El sentido humana-existencial del poema 
lloy ya es historia, entonces era problema. Tuvo su rasón de ser, pero no fus 

comprendida por todos o mirada con el rnismo entusiasmo. En su misma esencia 
llevaba el peligro en que cayeron algunos poetas. 

En general se admite, en esa correspondencia, su necesidad, su oportunidad 
histórica, pero se exige sinccridad. Es particularmente interesante y aleccionador el 
testimonio de Juan Kuiz Peña (carta del 5 de sepiiembre de 1952). Denuncia la 
falsa postura de algunos poctas “que constantemente hablan dc 10 mcial y neccsi- 
tan sin embargo, diez duros diarios s61o para coñac”. Bernardino Graña, poeta 
natural de Cangas de Morram, el 24 de enero de 1953 escribe. “Hoy pensamos, y 
con razón, que la poesia dehe ser humana, debe hablar del hombre, dehe ser 
transcendente; y entonces, ahi va esto: clamores, estudiantes hambrientos, viejos 
traperos, mineros, gritos, angustias, y todo clase de calaniidades. Todo muy trascen- 
dcnte pero sin trascendrr. Sin trascender porque ema versos no gustiln i) 10s 
hambrientos estudiantes, a 10s viejos traperos, a 10s mineros .... Ahora somos casi 
unos profesionaies de la poesia y ai ir por ia caiie y tropcadr, p.e., con un 
mendigo, lo muamos como podria un médico mirar a un pacienie pensando poco 
más o menos: “he aquí un motivo para que yo haga un poema”. Y lncgo seguimos 

Josi Maria Fortem. 
Nadó en Palma. Es licenciado en Derecho por Is llniversidad de Salamanca. Siendo 

ealudiante colaboró en INTIIS, la revista univereitaria que diideron Jehs  Marlinez Cajal y 
Juli0 Garcia Morejón. 

La ob aucesiur ruc publicada en Palma de Mallorca en 1953. ornamentada por Xam. Son 
dieeioeho poemav en 10s que derrama su amor, su pasión por el mar, fiu fervor &ioso: 
“Caneión del halandro, Nuaalgia de la  bahia. Poema de k cspm, de la ausencia. Aparecidi 
dama, Tros medilaeiones. Mi ~ l e d a d  enamorada .... Pocta de Dios, Plegaria poreljoven marino”. 

Ciudod redirnido (Palma de Mallorca, 1963) es un can10 a la Srmaiiil Santa, modelo de 

Invitocián a b osperonra (Premio Ciudad de Palma, 1962- Edie. del Ayunlamicnlo 1962). 
Conliens doce meditaeiones con un mstrito religiom también: el oeio, e l  g o m  maternal, 10s 
dcsheredados, I. muerte. la esperanza. 

auténtica poesia rcligioea. 
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tranquilos con nnestra camisa limpia, nuestro traje impecable, nuestros zapatns 
lustrados .... camino del café. La verdad es que ya estoy harto de iantos gritvs, 
clamores, nostalgias, y ya me está pareciendo que 103 poetas contemporáneos 
redoblan en el tambor del tópico machaconamen te... Y ya me cansan también tantos 
muchachos que escrihen con una mdurez y una seriedad impropias y pesadas. En 
suma, hay que ser sinceros, clarns: no escrihir mis que lo que sintamos”. 

Frente a 10s poetas de “arte mayor” o de “laboratorio” como 10s llama 
Germán Schroder en la carta del 22 de noviembre de 1951, hay que alzar la 
bandera de una poesia profundamente humana, la que cala hondo en la misma vida 
del hombre. Por em, Hijos de la ira de Dámaso Alonso sigue siendo libro 
influyente en esa hora (“es el tibro que más me ha irnpresionado por su descama- 
do don de decir 10 grandiosa de las tristczas humildes” dice José Ma Requena el 
27 de febrero de 1953). Manuel Alonso Alcalde, en 1952, pita que está “desenga- 
Bado por la estulticia de muchos y la casi total inanidad de lo que se escribe en 
1952, con el mundo descuajindose peria a peña y Dios hirviendo en su eólera 
sobre nosotros”.También Javirr de la Colina denuncia la banalidad y la drmasiada 
reiórica de lo que se escribe. 

hsatisfacción ante el momento poético. Renomeión 
1:s unánime la denuncia de lo falso, de lo retórico, de 10 puramente miméti- 

ca. Ray  quien, como Cote Lamus, arrenietc casi contra todo. “Iiasta atiora esiamos 
repleios y cansados de poetas y de poesia tremendista, religiosa, rilkeana o nerudia- 
na, y hartos de mnerte propia y de gritos blasfematorio El poeia dehe rantar Iu 
que vivc, su experiencia en tvda su intensidad”. Menos radical es Ramón Gonaáler 
Alegre: “Exisie un movimiento claramente mimdtiao y falso .... aunqne las auténti- 
cas vo<:es resalten”. “Es t r y c o  vivir de ruinas: pern la es mis  estarlas construyen- 
do y qui& sea este el panorama de la joven poesía española” (P. Salvi Miquel. 17 
de junio de 1952). 

Frente a la postura de descontento casi general en 10s poetas jóvenes, se oyen 
dos testimonios de poetas del 27 que opinan favorahlsmente del momento p&tico 
espaiiol. Son Vicente Aleixandre, entusiasmado por el g r u p  de poetas residentes en 
c l  Marmecos espaiiol a qnienes ha visitado; y el, testimonio indirecta de Jorge 
Guillin a través de Antonio Gala: “Me decía abora en Sevilla lo enormemente 
satisiecho que está de la joven poesía española”. 

La forma podlica 
Son también ahundantes 10s testimonios de 10s que ahogan por el retorno a 

la seneilla expresión. Se admite que el poeta emplee expresiones vulgares y palabras 
de uso ordinari0 porqne todas las palabras caben en el poema, pero sobre eUas se 
ha de realizar una transmutación poética. Tal es el caso de Neruda. Entre nosotros 
denuncian la aportación negativa de Celaya y 10 que ocurre en 10s poemas libres de 
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Blas de Otero. Poesia noeva, pero aceptando 10s cánones consagrados o inventando 
otros nuevos. La forma es elemento consustaneial de lo podtieo. 

La poesia regionalista. 
DABO sintió en su propio seno este problema de un modo peculiar. Las 

carta6 de otras regiones denuncian la falta de atención hacia la poesia en iengua 
vernicula. Hoy, a la distancia de veinie años, constatamoti que sus voces no fueron 
inútiles. Un andaiuc, denuncia e l  folklorismo: “A uosotros nos tachan de descasta- 
dos y de malos prosisiss en verso, sin noiar que para seguir siendo poetas 
andaluces no es necesario tener a punto de estrofa e1 clavel, la jaca y el gitano, la 
reja y la mocita uionma”. 

En Palma el problema sufrió la ingerencia de peculiares posturas ante la lengua 
vsrdc:ala. DAR0 nunca contb con demasiadas simpntías en la isla, i‘str c s  el 
tcsiirnonio de 10s fundadores avalado por R I  escaso número de mscripiores. La 
ittmósfrra se fur. enrareciendo en iorno de 10s prvrnolores de OAHO y ltalhel 
Janme esaihe en la carta del número 14: “l<saribir ~n provincias con manías 
regionalistas, iqué seri’? Un llanto largo, inirmiinable. llacrr 1itc:ralura msicllana cn 
provincias donde impera un dialecto es trner el coraaón en un puño. Y rodearse 
para siempre de un s i l w c i o  hostil, mordicnic. Y de enrmigos solapados, que tiarán 
un fectín de tu niis levc iropiezo”. lnsistc de nnrvo sobre el prvblerna en el 
rihmcro IS; y en e l  17 (que no se repartió) ineluyó un pwma que justifica iw 
parte la desaparicibn de IMRO.’ 

A veces, un horn6re está de m i s ,  
Cuando halla [as peerias otrancadas, 
las veninnas ciegas, 
lor sóianor inundados, 
las paiabmr ueladas, 
las sonriras de conmiseraci6n. 

1,s drsapariai6r, de I ) A l W  111. rrrogidr con sentiniienlo por Paprles de Son Armadans: 
“En IU no 16. cI niimio que aliora cumplrn niiestras piginas de YAI’LLES I)E SON 

AIiMAUAMS, muri6 lil revista mallorquinnr M H O  un primor de bucn gwto editorial- purqrie 
le faltaban quinientas pcsetas al m m .  lil sinlomn :o es buano ni alcv&wlor. 

ta que rapitaneaha, en heroicos liempos, el poeta Jo& Garcia Nielo, 
por tasa idintier. Curndo aquello sueedió, harr yn once añas, 

prcgunfamos dcrde on diari” dr Madrid: imdie en España sienlc un cariño de qubrientas 
~ m e t a a  al mcx por li, por Nimiro v u a  quedó ~ i n  respuesln, ~ i n  UWP x h  palabra dc. 
consuelo dv rcnpuea~a. 

No nos hacemos vaniis ilusioi~cs sobre la m i m a  pregunh abom reilcrada: j,siguc sin cx i~ l ir  
n a d i ~  en España que liienla un minúsculo eariñv de cien duros por la poesía? 

No nos hacemos vanas ilusiones pero, al rnenos, cumplimos con nuestia coneiencia. El 

ahtoma.  1ln mal dntonrr ya u6nico y aiempre amargo” (PSA, TVI ,  u0 XVI,  p l l2 ) .  
bil<%(.iO que esperamos ~~y <,jali pcdamos prrganar ,I”CStT<, errur- rapuira BiC”d” U” mal 
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Entonces hc lfegado pam éf el mOmentO 
de recorrer lnrgar a l fe s ,  
siempre desiertas, 
de llnmnr /inútifrnente 
amigos 
(I seres petrificados 
que fe miran desde su inmouifidod 
o desde su muerte. 
Entonces es la hora 
de comprender que la renuncin es 10 mejor, 
echm por la borda el equipaje, 
quedarse desnudo y of sol 
siempre infinitamente mris bueno 
que fos seres que éf deja tcnerse en pie. 

ACn itdmiiiendo que Jaume se rcviste de una expresión trágica m L  alla de la 
resonancia CIC 10s hechos, sahemos que para 8, las dificultades fueron grandes: 
desde la rccriminacibn por parte de amigos, con carias amnrgas, desorbitando 
tambiin d problema, en l a  ereencia de que en la isla no puede haber 
d i d a  para 10s que escribcn en castellano -como si no cupicra la devoaibn por 
arnhas c o s a - ,  hasis PI ataqun dirccto. Entre 10s datos de la p o l 6 n h  sohresale la 
caria de un escritor mallorquin, que, alcgando imperativon de’ conciencia, reniineia a 
la suscripcibn de IMBO. 

Sin cmhargo, H. Jauma cs poeia que sienie dworihn por su lcngua materna. 
Y que escribe pocmas ~n lengua catalana. Iaaluso figura en c1 lihro de Jo& Ma 
I,lompart, bajo el seudónimo de Jaume Quari como una de las promrsas jbvenrn de 
la poesia mallorquina. Y iarnhi6n lo es que DABO prest6 airncibii a 10s poeias que 
publicahan en catalin. Bajo el epígrafe “Nuescros poetas”estudió la obra de Blui Bonet, 
B. l<osselló Porcel y Miguel Ferrá. 
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APENDICE 

RAFAEL JAUME 

Nace en 1928 
-Cuando en 1952 duip DABO tiene, pues, veinticuatro aiios. F k  persona 

inirovertida, de hablar despacioso. Además dk la poesia, ama y gusta mucho de la 
niúsica y pintura. Vive solo y sahe organizar su vida. Ha sido critico de =te. 
Aciualmentr es profesor cn un colegio de Palma. 

lleiteradamente af‘irmu que siente predilección por la poesia meditativa, aque- 
lla que conjuga el sentir con el pmsar reflexivo sohre la vida y su entorno, sobre 
el antes y el devpués del honibri!. Siente tamhién uila dehilidad por 10s poctas que 
el llama “no logrados” reCiridndose al trunwmiento de su destino humano. ‘Tal e8 

el caso de Josi Luis Midalgo cuyo libro Los Muertos leyb y releyb apenas impreso. 
Como casi todos los poetas españoles de su tiempo conocib tardiamente la obra de 
L. Cc:muda. 1,o ci ia  B mrnudo p 10 admira. ’ricme de coniún con &I la proelividad 
hacia IS tristeaa cíwnira.  A cstos dos poetas citados hemos dr ariadir, s c g h  su 
propia cnni‘esih, la adtniracibn sentida por la obra y persona dc t’. Salinas. Ihi‘aal:l 
Jaume se mnfiesa como romántico dc hoy. Interrogado sobre su posible misiicismo, 
eviilcnie en varias de sns ,:onrposici~,ii~s, cldara quc mejor scria hahlar de “panteis- 
mo tnisiia>”, cn 4 smtido, clan, cstá, de SU amor y trmura, de SII rntrañarniento 
con todas las wsas, preferentrrnenit, con IPS liurnildes y olvidadas. 

Obra poética 
Am6n de 10s pormas publicados cn varias revi  de poesia, dilieilmentr 

asequibles a nuestra invcstigaaibn, 811 obra se wnim en tres publicaaiones y en lm 
iriéditos preparados que reposm en su biblioteca: 

Entre lo publicado, el libro m& importante es el d s  Las oraciones y otros 
p e r n s  (Premio de poesía “Juan Alcover”, Palma 1957. &dic. Atlante. Palma de 
Mallorca, 1958. Con gabados ornamentales de Xam). 

A lo largo de 10s doce poemas, Jaume se muestra hombrr: de SII 

tiernpo pcro sobntllavando las cucrinstancias a conirapalo. La prinlcm parir la 
componen cuatro oracionea: 

Omcióin p r a  sufrir este tiempo. Poema cn 26 vumos dc aris menor, hcpirsilá- 
liicn6, con rima asonantada en 10s paras. Mueatra su prelcnmoia por la niinralrm 
(la lierra, PI alba, las avcis, la noche, o1 mar, el eaballo, Ios pinos, Ios purblos 
tiumildes, Ios  campinos ,  las torreti y campanas de las iglcsiai;). Iniimanwntc 
inclinado sobre, ella w dice a s í  misnio: 

aprendc de la fierra 
la ieeción, In mds noble. 
/<se a l la r ,  uiuiendo. 
Te senlirds m d s  hombre. 
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La Oración por un dia libre es uno de 10s poemas más logrados. También 
escrito en heptasílabos y sin rima. Se centra en torno de la contemplación de la vida, 
aienusada por tantas cosas que se iraducr en un “vivir a oscuras”. El pozo sin brocal 
es el simbolo de em mima vida. Jaume entra con este lihro y sobre todo con esie 
poema, en aquella poesia que en 10s asos cincuenta pretendía ser eco de la atmósfera 
vital: 

Viuimos, si uiuir 
puede decirse, a oscuras, 
en el fondo de un p o m  
sin bromi, que permita 
llegar hasto nowtros 
la espemnm del cubo 
con su gorgonta de Iuz 
o la serpiente amable 
de la cuerdn. 

1.a sensaoibn in lwpi ia  de la vida se acrecienta con la presencia invisible, peto 
consianic, del posihie morir: “de un momenio a otro puede empedar a s r  historia”. 
1,:n wc mundo, con <:sa vidu a cuestas, solo cabr la !plegaria insistenie. b ~ c i a  quien 
p c d e  rrmrdiar, o al menos mcmder Is esperansa. Entonces pide al Señor: “puerlas 
:hiwias/ una lirente dr sol”, y que Ilegusmoti a estar “desatadosde todol lo que nos 
;tia n iodo”. 

l’rro la rspwaitza no RS patrinionio de todos. ICn el icrcer poema, m 32 V~TSOS 

hnptasíihbos, con rima asonaniada en 10s pares, canta y pide por 1.or que olvida la 
nrperanza. 1.0s versos SI: iiñen aquí dt. claridad, de ternura y de aencillrr que 
contrarrc~ta Is tristeza iriigira dc la despspsranza, bajo un cielo de nuhcs, plomiso, sin 
v u i h  de pijaros, ciego de nombrr y de iernura: 

f‘edid por tanfos pechos 
~n donde no despunta 
un0 mflana.Pnr  Qsos. 

Si 10s homhrrs de hny silfren ant? un mundo cn el que se ha Imrrado el 
”nosntros’i, la solidaridad, en el que la rvperanail se debilita ante iantos rmbaies, 
;,qU‘! de 10s hombres de mañana? Par ellos pidn el poeta en 10s 49 versos 
Ilophasilabos con rima ilronantadu cn 10s pares, “un dia abirrro a la rspmmoa”. 
“ l) ios, lraslcis fucrtes ..... 1,”s qne srrán, que Sean por hi celeste orilla”. 

L a  ssgunda parie del libro se agrupa bajo el iitulo de! Oiror poemas, en número 
(IR WIKL I,a wntcniplaci6n (Ic la vida y del hombre es Li rnisma. 

Punlo en b o a ,  con &XJ estrofas de cuairo versos cada un0 -cndeeasflabos- y 
con rima awnanie, insiste en la insolidariedad de 10s hornbres: “La palatira nosotros se 
lla kxirrxlol y todos MIS odiamos sin decirlo”. Cuerpo a cuerpo repudia la lucha, la 
guerra 

, I  

no impurfa nada donde 
se lwke cuerpo a cuerpo. 
N i  que las horos cnigcln 
al ritmo de los rnuertos. 
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El pobre, El dolor, entrewrado de presencia .de muerte -“y un dia como 
todosi amanecemos muertos”- Pan del p k a j e ,  El ria, Con alas sin oficio, reiteran la 
tristeaa y el sentimiento de dewnparo. 

El poema Lo misrno qua eorderos nos recnerda Los Muertos de J.L. 
Hidalgo. La misma andadura de 10s endecasílahos escanciados en estrofas de cuairo 
versos con rima asonantada en 10s pares, y la mima visión: 

Los muertos son lo rnismo que eorderos. 
Pacen silencio bnjo la mirada 
de las estrellos. Silenciosos beben 
de 10s cipreses l a s  s e r e m  %urn. 

Pero Jaume, a diferencia de Hidalgo, se ancla en la creencia y se tiñe dr un 
estilo más romántico, sún siendo existencial. 

El Ernbarcadcro es un pliego de siete canciones (Edic. Alfa Palma). Muy 
ritmicas, de horido sabor tradicional, en las que se va vertiendo una p e s i a  
acordativa. De entre ellas destacariamos la Caneión de la -rea descendent.: 

Se ua el aguo, morinero. 
Chiquillo, el “grm se WI. 

Marinero, se w1 el agua 
¿Sabes tú si uoluerá? 

y Canción del wgua muerta. La prcfercncia de Rafael Jaume por la “canciún” sc 
reiicra en otra de sus publieaciones, Caneiones con niúsica de p t o  (publicada en 
Monteogudo no 22, 1958). 

h t r e  10s iihroa inkditos  jaume me nunca ha tenido la antbici6n de VCFSC 

impreso- destacamos: /,or sonetos (premio Juan Alcover i959), Inquilinoen la ciudad, 
que podemos ubicar en torno a I96A, Lo pajo que se pierde, Por folio de tiempo, El 
alejado, Dejado aporie. 

Jaumc escribe a n  prisa y sin vanidsd. No se considera figuru impurtarite en PI 
niundo de la poenía actual. Pero la ama entraiiahlernente y es aniigu de tudos 10s 
poc:ias. Recocrda con detalle 10s cncurniros amistosor, se duelc cuando p i t d e  la pistil 
de algunos de 10s que un dia se cnizaron con k l  en el camino, posee una estimable 
w)leoción de revistas poíhcas stdamericanas y mantirnr lazus con inuchos poeias de 
allende 10s mares. Cuando cn Kspaña se desoonocía -y no es que hoy se conoeca 
drmasiado- la poesia hispanoamericana. 61 con su revista y sus carias tendió un 
puente entre nosotron y ellos. 

XAM 

Xam. Pere oevtglrti I’.crrer, nacc en Palma dn Mallorca en 1915. 
Desdc 1948 rolahora vn pt:ri6dicos y revisias con dihujos y caricaturas y se 

dedica a artrs dworativas y cariel, ahandonándolo pur el grabado. Pinta ii partir del 
año 1951. 
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En la época de DABO, alternaba el arte del gabado con la pintura, En 1952, 
participa en la Exposición de Artistas Grabadores Espafioles en Buenos A b s  y en ese 
mismo aao obtiene el premio en la Exposicióu de Arte Religioso Actual en 
Barcelona. En i954 participó en la I1 Bieiial Bispanoamericana, en La Habana. 
Obtuvo el premio al grabzdo “Alfredo Guido”. Es profesor de h e s  Ylisticas en 
la Deutsche Kunsthandwerk de Munich. 

Tras una primera etapa de colores brillantes y Eurrealismo niágico, es 
influznciado por el cubismo: ms obras son de constmccióu geornétrica y 10s colores 
se vuelven mis oscuros, más opacos, mis sobrios. Las formas, de severas lineas, se 
contornem de nego. 

A ese periodo estáiico, sucede otro, dinámico, en el que Ins formas (gallos de 
pclea), esián en movirnienio y en tensión. 

1.a simplificación formal, caractcrísiica de ‘esc iipo de pintura, le lleva a una 
;htrmx:i6n dr la lorma en la que sc renuncia por cmnplein a ioda relermria a la 
realidad. 

Abandonando la abstracto, vuelve a temas figuraiivos: aiiios, infantes, familias 
rcalcs engalanados con cncajes y irrcioprlos y su pini.ura se enriqaece con 
iransparenaias y delicados tonos. 

Iln SII illiima etapa, 10s personajer se han dctipojado de sus wstimentas y 6,: 

drecen en iio desnudrs rapuisiva: son seres extraños, aoompaiiados casi sipmpre CIC 
gallos, cahras y gatos. 

Sirvari asias palabras de Camil<, José Cela dc compendio y ~:onclusióa: ‘. . Lon un cntcndimienio originario (10 originario cs el subsirralo, rl ánirna de 10 
original) dt:I m i s  recóndito sentido de la pinhira, XAM ”os ofreco, como un viejo 
mirsico loco, sordo y rominiica rI ~iasnwm resultado de su smcillíaima d d u r i + ,  Si 
la piniura --y tal pienso- no es el x i c  de mirar (u no es tan solo ei arir de mirar) 
sino de prrpeiirar 10 qua sc mira, la obra de XAM se confundc, con RI m:ollo de la 
pintura rnisma: el arie que, o sc eierniza, o ni nace siquiera”. 
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MARROI)NU, Mario Angel: Ansh  en vidu. Pleamor. 
MADEIROS, Paulina: Calfe de otom 
MILLAN, Rafael.: Hombre triste. 
MOLINA Antonio. Hiograjía de Roberto 6. 
MOLINA, Manurl: Camino adehnte. 
MORATORIO, Arsinoe: Garra pasoiem. 
híORI<IRAS, I'hardo: Los ojicios. 

ALBELO, E.: Cristo de Tacoronte. Los blancos pies en tierra. 



ANQEI. Il. FERNANDEX SO 

MUAOZ (;ARCIA, Emilio: Estrella de la tarde. 
MURCIANO, Andrk: El pueblo. Navidad. 
MURCIANO, Carlos: El alnlo repartida 
MURCUNO, A. C.: Los ángeles del uino de Jerdz. 

OCA MICRINO, Miguel: Retabio. 
OJEDA, Pino: Como el fruto en el Brbol. 

PACHECO, Manuel: Arcángel sonúmbulo. En la tierra del ancer .  Los caballos del 
olba. 
PINIí.I.OS, Manuel: De hombre a hombre. 
PINTO, Alfonso: La I’oz. Los oirns poenm. 
PRI?CíADO, ‘Tornis: Cancionwo. 

I I IVIW) ,  i’cdro: 1.3 rmr. El mar de üii.ws. R I  p w a d o r  de ánforas 
ROL.L)AN, Mariano: Registro del mimdo. 
1WIJ)AN Vll,l,lCN, Mario: Situacimnu. 
SAl,í;UNlltO, lcranciscu: Ponmos kctnntís. 
SCHKOI)I~:R, Juan Gcrmin: himjes sin li .  

VAI.I.I<, I<dm:l  llelioduru. La sondalia de Jucgo. 
VII )AL ACOVKIi, Jairne: L’horn vwdo.  
VINAS O l , I V l ~ l , l A ,  (:dia: Como ei cirrvo corm Imrido. (Cul. L$sleifilant. l’alma 
dr Mallowa). , / ) e l f o c  i la cmdm. Polabras rin UOZ. (IUii. Ifaeh - hliw,ir).  
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AMBITO (de Getona. Dirigen Manuel Pinillo, 1. L. Gorg&). 
ANACONDA (de Ciceres). 
ANGELUS (de Zafra, Radajoz)). 
ANSI (de Zaragoza. Dirige Jo& Ma. Aguirrr). 
ARCILLA Y PA.ARO (de CácereE. Edita" Yglesias, Gil Encinar, P. Rodriguea). 
GRKANGEL (de Córdoba). 
ARQUER0 (dirgen Anionio Gala. Gloria Fuertes, Mariscal Mnntes). 
ATZAVARA (de Barcelona. Dirigen J. Manuel Cardona, Veo. Gal;). 
AUSONlA (reviaia de Siena). 
ALEMAR (de Madrid. Cuadernos Universitarios de Poesia). 

HANUARRA (de Porto, Portugal). 

CALWh (de CLdia). 
(:ANTIC0 (de Grdnba. R~aparrce. Dirigen Ricanlo Molina, (;arria l lama).  
( :AIiACOI,A (de Máhga). 
(:ONS'I'I:I,ACION (dr Madrid). 
(:OI<KEO I.i'I'ERARIO (de Madrid). 

I ) I ~ ~ I I C A I , I ~ ~ N  (de Ciudad Itoal. Ilirigc AngcI Crespo). 
I)ONA I,:NI)RINA (dt. (;uadalajara. llirige Auionio I.'dt.s. Molina) 

K A S 0  (dv San Scbasliin. l)irige Josi Salaverria). 
l,;L CORAYA (de Avila). 
K l .  PAJARO AZUI. (de Madrid). 
lil. PAJAHO DE PAJA (dirige Angd Crespo). 
I<SI'IGA (dr Ruenos Aires). 

RIA (de Roma. Dirige Jo& Ma Javierre). 
ROVA (dr Burgos. Ihrige Juliin Velasco de 'I'olado) 

C A L L O  
i;ANICO (revista (I? Sta. Crus de Tenerifi-. Dirigr E. 6utiérn:a Albelo) 
GEVORA (de Badajoz. Iditan Manuel Pactioco, Luis Alvarez I.encero). 
(:LlAliAl,i)UlVIR (de Sevilla. Del grrrpo "(:iiadalqriivir"). 

RSbS (& Bardolona) 

INWS (dt! Salamanca). 
ISARD (de Iirida).  
1Sl.A Dli 1,OS RA'l'ONl;,S (CIC Sanlandrr. IXrigr Mmual Arce) 
IXHILIAI1 (de  Srvilla). 
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JAIRE (Higuera de la Serena, Badajoz) 

LA BOTELLA EN EL MAR (de Barcelona. Dirige Florencio Sastre). 
LA CALANDRIA 
LA CERBATANA 
LA TERTULM (de Madrid) 
LA TOUR DE FEU (de Francia). 
LIRICA HISPANA (Venezuela. l a  revista de poesia). 

MANANTIAL(de Melilla. Dirige Jacinto ihper '  Gorgé). 
MENSAJE (revista de Madrid, Canarias, Dirige Féüx Martialan) 
MENSAJES (de Vipo). 
MIRTO Y LAUKEL (dirige Lópes í h g é ) .  

NOSOTROS (revista univtxsitaria de La Lapna). 

ORIGENES (dc la Habana) 

PLATERO (de Cádiz. Dirigr Fernando Ooiñones). 
POSTlSMO (de Madrid. Dirigr Carlos Edmundo de Ory), 

RUMB05 (de Madrid. Dirige Gil Tovar). 

TABER (de Harcelona. Dirige MEín  Escoda). 
TAPAL (de Noya, La Coruña). 
TAMUDA (Marrueeos, con un Yuylerncnto KETAMA. Dirig! L6pez (hrg6).  
TIERRA FIRMIS (de Caraeas). 
TRILCE (de Gnadalajara. Dirigrn Antonio Leyva,Fdes. y J .  A. S u i i n : ~  de Puga). 

VERRO (cuadernos litcrarioa dr Alicanic. Edita Iod Alhi). 



DevociÓn e iconografia popular del nombre 
de Jesús en la isla de Mallorca 

por GABRIEL LLOMPART 

Entw las dsvociones populares mis enraisadas en el altna del pucblo mullor- 
quin sc ~:ncurntra la devoción al Nomhre de JCSÚR. llna serir de expr':siionas, 
invoaaciones y dawliogos transnlitidos iradicionalmente e&n ahi para teslimoniar 
A! forma inaonsaicntf' ciian hondo calb cn el pasado esta nianifestar:iÓn dc picdad. 
(hando en madio dal qia:haerr diario de una rnadrc de farnilia o di.1 trifago de 
tina tinnda se mcapan inailvertidamente las invucaciones: --Jasús! -. Jrsús, 1)Eu 
meu! -- Jesús, bon Jcsíis! -. Ay, bon Jesuset meu! - Oh bon .le&! - Jc:sÚs, 
wnl Pau! etc. poseemos una pnieba dcl einbebimianto e 
irnpregnaeiAn dcl solconsciente raligioso del pueblo por un motivo piadoso qtie 
hubo de requerir el mfuerm pedagÓgico de gneraciones para llegar P akanmr su 
espontaneidad y natrirulidad actual. 

Esta devocibn fire introduaida, sin duda, en cI decurso de 10s últimos siglos 
de la Edad Media por las ordcnes mendicanies, alcansndo seguramantc: su apogeo 
en #:I siglo XVI y comiensos del siglo XVII. 

ICS evidcntr que la prueba mis fehaciente de la rxtensión de la devoción sc 

halla cn la boca del i misino piieblo. Sin cmbargo bata ha sido fulcrada, como es Cácil 
cornprendcr, por otras manifestaaiones mis aparentes. Entre ellas podemos mencio- 
nar elementos muy dispares, coineidentes tan solo en su finalidad de vehicular la 
conciencia viva de la gente, la cual lo aeeptaba y gustaha, porque sc le encarecia 
si" (luda en la predicacibn, la cual sostenia y dirnentaba su vigencia. 

l{rcorriendo las villas del interior de la isla cs dado mmmtrar PI trigama de 
Jwhr cwxlpido en 10 alto de portales y ventanas, corno invitacih a pronunciarlo. 
hsí cn I'elanitx, sohm el portal principal de la Calle Mayor, núm. 30; en Alcudia, 
cn lafi ventanas de Can Fondo (calle Serra, no 13); en Muro, cn la pared del actual 
Mirseo de h e s  y Costumbres Populares, fechado t:n 1587. En SóUrr, cn la casa 
Froniera Mayol, (C. Rectoria, 8), kctiada en 1.586. ISn Siiieii. en Can Kiutort (C. 
del I3arro, IR), de 15R4. I?sta daia puedc ser considerada como tope -bajo este 

- Jesús, Sant Antoni! 



tipo dt. inscripciones, las euales luego se comhinan con el nombre de Maria y aún 
con el de San Josd insertándose el conjunto, de un Isdo, en la devoción a la 
Sagrada Farnilia y de otro en la de las Corasones de Jesús y de Maria, como 
acaece con el corazón esculpida sobre la puerta de Can Calvó (Alcudia, C .  General 
Coded, IO), en cuya superficie destacan: IHS, JOSF: y sobre el cual se advierte e1 
moriogarna de Maria con corona superpuesta. 

Se ha pensado recientemente ver una muestra de i devoción al Corasón de 
Jesús en el trigrama con el corasón debajo, rodeado esie 6ltimo por 10s clavos de 
la pasión. I'ero Csia es una forma conocida de reprzsentación del Nombre de Jesús, 
típica en la primitiva Compañia de Jesús y su seüo o bla& que no subraya de 
manera especial al  eorasón. 

En cunibio el mismo autor que ha hccho esta suposición ha sabido mostrar 
con acirrto la evolueibn de esie concepto y como hieri pronio se Ir asoria la 
dcvociOn al nombre de Maria. 1211 una lápida sollerense (Casa de D. Miguel Bert, PI. 
de Calvo Sotelo) aparecen imidos las nombres de JesGs y Maria con la data 1617. 
Entrambos Ilwan dcbajo simholos acorazonados.' 

'ranhikn las claves de bbvcda de edilicios importanies, sobre iodo de institu- 
ciones de caráctw religioso, que taiiían respondilidad de cxicitder y animar la 
piedad de las fieles y ahn de otms nwmm y niis hurnildeu, inclusa particularm, 
para ponersc Lajo el arnparo de su gracia, uiilieaban las siglas del nornbrr dr Jesús 
y -dcl de Maia, sicnipre postt.rior (siglos XV111- XIX)-- como cs dc ver cn las 
picnas surlias qui: custodian (:I Musco dt: la Sooicdad Arqurol6gic;i dr I'slma y Iu 
cdecciím del prndio Sant Martí de Villalranca da Iionany. 

lis daro que el monograma dr Jwhs r s b h  integrado o n  (:I rcpcriwiu dc, la 
riccoracibn popular. SII prcsancia en las tejas piniadas de las <mas payesau jtmio a 
iriotivos como e l  sol, la luna, la m EI, aic. drsde iirmpo inniemorial nos 10 

Tamhi6n t m  las almazams, inc.Iuso se halla en pienas de carácier murbk:. 

' J .  NICVI.AII H A I I Z A ,  1.0 deiiocidn u l o s  SS. Cornzones m el wllr de S6ller. (Mallorca). 
(ShUer 1967). Krtr follc.lo e r l i  muy bien Irahajado y rraliaado. 1.08 datos de Sóller que mzneiurm 
10s recojo del milimo. 

No purdo inrnos de musliai mi exlrrñeaa porque una obra Van iníormida corno el Rpalle- 
rikon zur deutsehem KvmtKesdtichtt: situa la fachadas c:on el nombre de JrsÚa mir ant iyaa de 
Alemania B principior del Uglo X V I I I  (ItIIK 3, 715-719: Chrktusmonopam 111 de Ham Feld. 
btsrh). ~ S e r i  que quids no ha hurgado saficicntcmente en d material popular de mmm Y ~ O I  

ar~is i ico? , 

ró, leulen pintodw i amb inwiprions ordbiqirrr %AL 
:12 (1961.) 322-323 #to rparc.ran, pcro si mr ha cnscñxdo CI amigo Mswarh varira piera de su 
fichero p.wlicuJar: Icja wn <:I nombre CIC Jesús, íec:balr el 17 dr ilgoalo de 1781 (Hinihassi, For. 
nahilx): leja cim CI mmhrr de JcsÚs in~crtil a l  lado de olit  que dicc: Molaria, en la rara de Cari 
Jeroni (:ros (Alqueria Illanra. cn ,%ller). 

Alinamn de Can Bleda (Shller), con frelir 1624. llurriu de Sa Guarda de IJuc.AIeari, d P  

1640. En 'ion llrltriri (.%ller) el  nomhrr dr Jcsls Iambiin en la formil dol nombre con wrw.bn y 
DIBVOS drbajo E S  dc 162í1. J. NIí~OI,AII ,  Ln Lmsión ril. pp. 71-72. 

En el arl. dc ,I. Ruiquctfi y J .  M 



Me refiero a la cerámica. Se guardan en el Museo de Mallorca apliques decorados 
de barro (siglo XVII) hallados en el intcrior de Palma (excavaciones de Santa 
Catalina de Sena) y fragmentos de cerámica valenciana, también encontrados aquí 
mismo, con el nombre de Jesús pintado en el fondo conforme a la tradición del 
siglo XV (excavaciones del Estudio General)? 

EI uso lithrgico del nombre de Jesús mis  antiguo no8 viene dado por 10s 
troquelados de las hostias eucarísticas. Entre 10s motivos usados en PI siglo XV en 
las parroquias mallorquinas j u n t o  a la “image pietatis” se halla el trigrama. En el 
wtálogo de hostiarios hecho por Rartolomé Ferri a fines del siglo pasado 21 

nombre aparece solo en los núms. 9, 21, 26, 27; en cambio en 10s 8,20 y 25 tiene 
encima la Cruz, sobre el palo de la h, y, debajo, 10s tres clavos de que antes 
hablamos”.“ 

ICS rlarn que 10s monogramas (mejor: irigramas) de 10s siglos más rtxientes 
rstán tomados, cuando sus forrnas alcanzan niejor calidad estililica, d d  grabado. 
Las xilografías acumuladas con e l  iiempo en la Coleccibn Gsasp ( M u s o  de la 
Cariuja de Valldemossa) traen diversos modelos: 10s cualrs estiri relacionados a BU 

VW, w m u  I:S Ibgiao, con la produccihn peninsular. AI menos con la catalana, mejm 
~ o n o c i d a . ~  I’uede prrguntarsr quien vchiculaha la publicacih de dichos @absdos. 
l a  rcsyruasta 1:s acgura: la diíusión de la devociim al Nornhv dr .lesÍm rurría a 

I k i s i i a  “ria iupida rrd dt,  amriacionw piadosiis que; sr axtendian por las 
parroquias rnaliorquinas las cuales se denorninaban “Colradias drl Santissim Nom 
,i<, Jwís”.  Solian Rstas wniar <:on capillas y altaras propios y cuidahan del ~:ol to 
CIC las mismas. I’osrenm Ios reglamt~ntc,r CIC las dc Santo Domingo de Palma 
(lS81)6 y de la yarroquia dr I“elanitx (IV)l).’ Coineiden. I)e forma que lácilmen- 
te SI‘ puedc colegir la cquivalcncia de todos 10s resiantcti de la isla. 

La finalidad de la asoniacibn virne precisada como “intent tan solament de 
swvir a Nostre Scnyor üdu y augmentar rsta santa devoeií, dcl Saiiiissiin Nom de 
Jcsús conira lo abús dcls juraments”. lis c l a m  que se irata lundamentalmenie dc 
appac iunes  que persignen Is activacibn de la pirdad personal mediantc la frecuen- 

wrgo d c d < :  sin,:s del siglo xv I df! las ,:ufradias dc ,318 , , isrea advocacii,n. 
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te recepción de las sacramentos. A este fin todos las segundos domingos de mes 
las cofrades han de asistir a una “misa baixa” celebrada aposta para ellns en la que 
dehen comulgar y tomar parte al final en la procesión de rigor. UM triple ausencia 
injustificada motiva la expulsión de 10s cofrades remisos. 

La eofradia esti centrada sobre la fiesta principal que es la de la Cicuncisión 
y la secundaria que es la del domingo infraoctava del Corpus Transparenie iodo: 
devoción B la persona de Jesús en el misterio de su infancia (con la hondura que 
supone ya el dolor y la sangre de la Circunciswn) y aiención ,directa a la 
eucaristia que la concreta y acerca. Una cofradia, pues, fácilmente asequihle y, por 
ende, numerosa. ‘l‘anto la de Pabna como la de Felanitx se fijan un número alto 
de miemhros: 175 cofrades. Sran “casats”, hahitantes del lugar, “homrns de bona 
vida” ... Aparte dc las firstas capitales mentadas y de 10s segundos domingos de mes 
deben asiatir a la procrsión de Rainos y al oficio de Jueves Santo, además de 
hallarse presentes r n  las rxtsquias de IDS restanics cofrades. Sa advicrte interls pues 
en una pariicipaciím en Is liiurgia anual de la Iglcsia (inclusn en las dos fiestus 
principalrs deben tomar parte en las Completas y Salve de la vispera y en las 
segundas visperas y procraibn del día, apart,, del oficio con sermim). L h h n  pagar 
dos dineros por scmana; pero tambi6n deben l levar  Inminaria de < 
dr  las funciones sañaladas. HP q u i  dos medios de suhrayar 811 ixmdiaibn CIC 
crisiianos consciantcs. 

111 osiado ninyor wrrcspondicnle a 10s casi doscinntos ,:oirades y al q o c .  
compctr YU dirrcciim y organisacibn consta de: “un padre rector, dos subrepoaais, 
dos clavaris, un alflres, tres capillas, quime administrsdnm, un rscrivi i un 
XItlad0r”. 

EI orden procesional de la cofradia tirne intsris porque nos Iu muestra cn 
marcha, tal cual tenia efectividad en vida, Era el siguiente: PI wgento con el 
estandarte; dos prohomhras; los colrades, de a dos; los administradores; dos pro- 
homhrss; 10s cnpilleros con la crus; el tabrrnácuk, (tabernacle) y lm dos sobrepo- 
satr. 

De ahi ln preemeia 1x1 los inventarios dr “un pandi, de domis carmesi ab la 
tigura del SS. Nom de Jesús (Andraitx If193), “un gillardet de domas nvge ab 
figura dnl SS. Nom de Jesús” (id), “un gallardet de domis ver1 del SS. Norri dc 
Jnsús” (Alarb 1693); “un altre gallardrt vermd del SS. Nom de Jesús y altre de 
tafcii  negre" (Manacor 1695) .... de “deset vestes del SS. Nom de Jesús” (Montuiri 
160S)p de “10 talxrnaclc .... per la coíradia” (I’Ollcnsa 1601). 

Ihtn: las prinreras villas que conlaron con altar del Nombre dc .les6s hay qi i e  

<:untar seguramrntr las de Inca (rriablo lechado “A XI de Marts 1587”); Shllrr 



Nc,,.brc de Jesús en ,,*,i, s;,rl,a<ln 
de Sineu (1584) 

ICuto gelltilcils da 11. Salvador Ual1rlín 



de ierahlo con el Nombre de Jeriis. Parl-oquia dc;..lcidia (1612) 

Foto \Yolfan 
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(retablo de 158l)? etc. Por 10 que hace a la cofradía se puede pensar que en 
estos pueblos Cu6 la misma cofradía la que pmveyó de retablos y altares. La 
primera cofradía de la isla fué la de Palma, radicada en el convento de los 
dominicos, que es de 1581, como dijimos. No uos consta quien fu6 m fundador 
pero qui& podamos pensar en fray Gabriel Andreu de Aubocassa !OP.  
(1553-1613), homhre piadoso, formado en Valencia con San Luis Beltrán, quien 
rigió la cofradía muchos a i l o ~ . ‘ ~  De ahí hubo de extenderse por el interior de la 
isla. Los dominicos fueron, pues, importantes predicadores y difusores de las 
devociones básicas, por cuauto al flanco de la cofradía del Nombre de Jesús 
proveyeron de cofradías del Roser a casi todas las parroquias de Mallorca. Solamen- 
te sahemos de una cofradía dei Nombre de Jesús que fuera fundada por los 
jesuitas en sus misiones penitenciales: !a de Alcudia, creada por el P. Rafael Oller, 

1612.“ De ella ha quedado una preciosa tela manierista con el monograma de 
Jesús en la sacristia de la parroquia (2,50 x 1,75 m.). 

Nos es dado conocer por aproximación 10 que represent6 la organisación del 
culio de cstas cofradías de la Contrarrcforma merccd al manual de una de ellas, 
que se ha conservado, la de PoUensa, fundada en 15Y7.12 A través de BUS cuentas 
advertimos que el aliar no se mont6 hasta 1621. Luego ie toc6 la suarte al retablo, 
cuya obra dió comienzo en 16%. Corri6 a cargo dei escultor Antonio Ballester d 
cual cobrh 160 lihras por su labor de buril y 128 por la de pilael y dorado.13 El 
rctablo tcnía un hasamento de siilares y el cuerpo de bucna madera (=PI?. En 
I644 era contratado el pintor Jaume Comellas para representar en las tahlas 
“catorse misteris” bajo promesa de 65 libras de honorarios.’4 

Al fin, el retablo se finia y hendecía el 12 de noviembre de 1645. Reprcssn- 
i S a  un gran csfuerzo: a las pequeiias limosnas del “bací”, que fueron considerable- 
mente aumeutadas el dia de la solemne bendición, se unían las “captas de blat i 
oli”, en especie, e incluso se habían hecho recogidas especiales.” 

’ J. RIILLAN Historio de Sóller 1 (Palma 1876) 374. 

vol 2 (1753) pág. 305. EI dlculo y supmición d l o  80” mios. 
Archivo Diocesana: A. FERRER O.P. Historio del Keol Conuento de Stv. Domingo. m.. 10 

I ’  Historia del Col@ de MonlerMn BSAL 19 (1922-23) 378. 
Archivo HistÓrieo de Mallorea, Llibre de rebuda de h Confrorin del SSm. Nom de Jeaii 

l 3  ltem a mestre Antoni Ballester eseulptor sis Uiures. dic 6 I., a compliment de 160 1. per 

ltem t mcstrc Jaume Rallester a bon compte de cent vint y vu i t  lliures hem concertat per 
culors, iullatjev y deurar 10 retauh. trenta y v in t  Uiures (aiiu 1645). F. 22. 

l 4  11cm a mestre Jaime Comellas, pintor, quinse Uiures. dic 15 I.. y son B compliment de 
xrxanle y sieh lliures per pintar calom misteris del retaule del SSm. Nom de Je&s ( a b  1644) F. 
19”. 

ltem wr llogurr de matxos per acaptar 10 blat quinse sow. Item .... per la aezpta del oli 
quinse sous (1641). F.15. 

I2 

de lo uilo de Pollenso cornensnt !a present any 1597, MS 1916. 

10 hr del r e t d e  del Sm. NO* de ~ e d s  (=no 1642). F. 16 Y. 



Bastsnte antes -el 10 de novieinbre de 1634- se había mlebrado la Eiesta de 
la bsndición del Niño Jesús iiíular. "La figura del SSm. Nom de Jesús" f u i  labrada 
por cl renonihrado escultor Juan Antoni Hom, que hahía cobrado por ella 25 
libras.16 De niomento sc Ie hnbía vestida con una "camisa nova". Tan luego, en 
1638, se le hioo x n a  veste preciosa, fornada y guamecida de oro, que import6 
nnave libras.' 

Las fiestas de la bendición de la imagen, primero, y, despui ,  Iu del retablo 
Eueron cclebradns por iodo 10 alto. Sobre todo la segunda, en la que huho música, 
hailes de cossiers, coheteria y luminaria la víspera y predic6 nn religioso domini- 
m.'8 

En cuanto a la solemriidad anual del tiiular. sagÚn se ve por las gastos, de 
cera, neules, mirio o marriso, para el ornato de la capilla; de estampas para Ios 
asoaiados y de c o r d a  rxlraordinaria, irnia rnuchs proyeccibn exterior.' ' 

- 
I l c m  ha entra1 en deposi1 sitiquanla dos lliu 11'cti mim y sis diner* que krem dc offwta en la 

ltem de doa acaptes per la vila per 4 retaidr y havem 1n:t del w n ó  vuit Iliure~y, siwh s w w  i 

ltem pr llopucr de matxo per aeaptar el blat, qualorre mus (aao 1624) 8. 58. llrm per 

l 6  ltem per pagar la f i g m  del SSm. Nom t lc  l e &  que feu mestre liarn Antoni llom* v in t  y 

P i h o  bavem garlat per la vesta del llon Jesús s x i  tala, forredura, guarnició dr UI. veslltb 

Fiesla de 1. bendirión de la imagm: llem per la festa de la lifndicii dcl . 

bcnedietii, del relatde que foncli ala I2 membre 1649. F. 20. 

qucalrc dincra (1645). F.20. 

lloerier de dos m a t x w  per fcr la rapia d d  blat (1636). F.7. 

sinrh lliures com wniitil de tu1 albari que celi en <lepdsit. I;. h. 

y mans, nou Iiiims quinsr YOUS, dos dineri (iú38). P . 1 0 ~ .  

Jesús, pcr ruslcnto dclri balladors de cos&, per ~ U & C I I ,  pcr ima bilonu per 10 .IBSIL* y p r  w t a  
encimada pcr afcytrrlo. qucaire liuras, dolac som i sis diners. F . 3 v .  

llem per pagar 10 lloguer dela caseavclir; per la festa de la benedicció de la figura del SSm. 
Nom de Jesila I I. y d o h  wus. 8.4. 

Fiesta CIC la Inwi ic i im del retnblo: ltcm per onsc lliures i mitja do candelas per la frsla de la 
1 uiores, "<,"a Wllli, sis diners. 
4 do1sman dr Ixnsaruelln y purt I I .  1 b S. 

Mca pur mitx quarti de vi ,  nou almuh de hlal y una vibra pcr 10s l ~ l l a d o r a  de  co  

Itsm per Uaguer de matx6 per 10 Y .  Prcdirarlor y dos gallinas I I .. 16 J. 

Ilcm p r  mvets. ~ e r  *%I Uiurea i mitja de polvora, una m i  do paper y fil per covetti per 10 
dirsabis de la feala de la henediceió, 2 I. 7 8.  2 d .  F .  21-22. 

'' hem per 10 dinar ques fiu 10 dia del SSm. Nom de Jesk, (1634) cx a mber per un mo116, 
,dos barccllca dr XI:XB, pcr espicim y nculas per adobar la wplla, sine Iliuras, caturm  ou^ y dos 
dinem. F. 3". 

ltcni per 10. gasto% dr la festa del SSm. Nom de Jc& (1640) a& murta. neulea y demés. 
tres U i e n s  y devuil mus. F. 13". 

Se gastu la dhdi (1648) en 10 dinar, es a aaber mix quintar dr peix, arrcu, pebre, eañella, 
xucre, Ilel. amrUes y lrrongcr mques, 3 I . ,  5 s. 2 d .  

ltem per dos Iliuras xexa y lellar murla y mix quartrt dr montonech I I . ,  14 I. f. 26 V. 

Per dos mans y milge dr imatges I t )  J. llem per la lluminiria .*E ferli Iu dia de la CieuociiiG 

aonadria c I .. 5 I. 

12 1. 16 M. F .  27. 



La sorpresa que se lleva el que toma contacto con estas cofradias del 
Nombre de Jesils del iiempo de 10s Austrias esd en su decepción de esperar 
encontrurse con influencia de la espiritualidad franciscanai en ve): de dominicana. Y ,  
sin embargo, es así. Es% corriente de gxllpos laicos refluye sobre España y Portugal 
en la segunda mitad del siglo XVI y Pio V 10s confia precisaniente a 10s frailes 
predicadores. Ysrece que éstos habían fundada la primera cofradía del: Nombre de 
Jesús en Sajonia al filo del 1400.20 tleinrich Sema O.P. (+ 1366) hnbía grabado en 

si1 pccho el trigrama Jhs y repartido enlre siis hijos cspirituales este signo sitnio 
bordado (:n seda roja sobre fondo hlanco. Coethneo a el resultaba el beato 
Giovanni Colombini de Siena (~ 1367), fundador de un grup0 religiosa al que el 
pueblo Ilam6 “gesuati”, de tanto repetir c l  “Nome di Gesil”?’ San Bernardino de 
Sima (1380-1444), el gran predicador del Nombre de Jesús, cuando (xa joveu 
hahia cuidado a una anciana dc 90 años, llamada Ilartolomea da ’l‘rogliardi, 
ierciaria agustina, mujm espiritual, que irnía una gran devoción al Nombre de 
JvsÚs. listn rnujer, birn recordada por Leonardo Ihvoglienti, bi6grah dol sanio a 

10s solos dos años dc su niuerie, puedi: quc desempeñara en la vo~il~ihn de 
I{r:rnardino PI papcl que Mímica en la dP Agustin. Con elIu tendriarnos locnliaado el 
origen popular de la devoción que 81 tilnto habia de difundir?’ 

No cabc duda de que 10s Iranciscanos dcl lleino de Mallorca no wan ajenta a 
la dwoc:iíx drl Nombra de: Jcshs. I’rccisamcnte la rama ohservantr: que l‘und6 PI 
c,,”v?!,io Ilurnado de ‘:l*eCs” extramuros dr l’alnia ~n 1441 el dc Sbller cn 1458 
ienía tan alincada Is ilrvocihn que nos ocupa que vdgarmmie la mayoría de siis 
cwweniw, inclt~sivt: 10s dr Ihiss y Menorca, d i a n  dcnominarsc dc Jesús. Clamcnir 
\‘I1 autoris0 la ceh~braciím de la fit del Nombre de Jesús el I 4  dc: ICbrero en el  
ari,, d4; 1530. I’IIPS bian, cuando se decidieron a celabrarla en Mallorca la iomaron 
como cosa propia, según 6e desprende del baneo piiblico emanado ei 1 3  de enwo 
de 1536, en el que CI lugaricnienie y capitin general del Kzino I). ICximen I’cri dc: 
I‘igwrola declarala la jornada feriada a eíectos judicialos:2 

“10 Santissini Pare Climent Seil: de gloriosa nirmorir a xuppli,:aeió dr 10s 
Irares dc la raligió del sarafieh S. Vrancesch dn la regular ohscrvanqa, 10s quals 
genrralmeni en aqurstoe regnes de la Corona de Aragú ienen molis m o n c h s  sots 
invoeació df; aquest sant noni [de Jesús] ha atorgats tots 10s perdons y indulgrn- 
cias, als qui honra” lon officis de las primcras vcspres fins a les segones en 10s dits 
nioncstirs del offiei que novament cs fet dr aquest Sant Nom, e crlnbre a X l l l l  del 

’O A .  WA1.Z Compwzdium hislorioe ordinia fmrrum pmediuriorum (lloma 1948) 415.416: 
582-585. 

” ANINW CABASSUT Lo dcmtion ou nom de JPSÚJ danr I’Eglise d’Occidmi “h VIC 
epii1:Iie” 86 (1952) 46-69. 

F. VAN ORIIIOY Vie de S. Rernardin de Sierm? por Leomrd Henvo~lbnli “Awalecla 
Hollmdiana” 21 (190%) 58-80; capeeialmcnle en pág. 71. 

23 Arehivo Hislbrico deMaliorca.í‘repmr 427. f . lOv.-LI 
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present mes de janer en 10 monestir de Jesús e en lo monestir de Santa Clara, que 
son atorgats als qui hoen 10s officis de Cnrpore Christi”. 

La fiesta comenzó a celebrarse con soleninidad en la Atedral de Mallorca en 
1549?4 Es natural que se fuera extendiendo y nos encontremus con beneficios 
abonados en las parroquias de 10s puehlos, esto es dedicados al Nombre de Jesús y 
algún otro misterio del Señor considerado compatible, I como la Pasión y el 
Nombre de Jesús (Petra, 1544):’ Corpus Christi y Nombre de Jesús (Campos, 
1569).’6 Ell0 repercute sobre la iconografia en cuanto nos encontramos con 
capillas del Nombre de Jesús que poseen una imagen del Crucificado y de Jesús 
Nia0 (Sineu: PetraZ8). lncluso las tapas de 10s estatutos de la cofradia de Palma, 
de 1581, llevan en la portada una miniatura con un crucificado cuya eangre es 
recogida en eáiices de oro. Planea sobre la figuración del Ihs. Pero queda claro e1 
que antes de especialisarse la iconografia y hanalizarsr basta el extremo de que 10s 
inventarios nos hahlan de imágenes del Nombre de Jesús,” presuponen un Niño 
con veste larga y la cruz o la bols del mundo con la e r u ~  (! ), tie intentaha 
plasmar la realidad salvifica dasde distintas pcrspectivas sotcriolbgims con 10s 
conocidos temas de la revelación. De esta fornia llegó a hacerse familiar la 
devoei¿n al Nombre de Jesús en la isla. Quien enha hoy dia en la mans¡¿” 
señorial de los Quint divisa frente por Irente del portal una brlla pintura del siglo 
XVIl en la que esti PU pi6 el Nia” Jesús, drsnudo, con el mundo en una mano y 
con la otra bendiciente y a sus pies el hiasón imperial de España, las arrnas del 
Reino de Mallorca y un escudo familiar. Encima del conjulito campes la leyenda: 
“Nomen Iepvilh fronti e.t non in libris. Exodi 2 8 .  Esta pintura es un índice harto 

24 J. VILLANUEVA Vkje litem&vol. 2 2  (Madrid 1852) p. 118. 
I s  LORENZO PERE% Las viritos p toro lea  del obirpo D. D i e e  de Arnedo (Palma 1963-70) 

l 6  LORENZO PERE% íbid. p. 107. 
” .I. ROTGER, L’Ez&io de Sineu (Palma 1944) p. 327. 

p. 295. 

El viejo retablo del Nombre de Jesús, pintado pur Hom, hada CI 1590 esli hoy cn el 
com. üoy cl esquema p m p e  ‘es muy pareda k tipologia de estos retablm La figura central, de 
talla. EI mato, pintado: 
Curonacisjn de eapinas Crucifixió” HJnda al ümbo 
illtima Cena I h s  Cristo rcswitado y la Virgen 
‘TentaCionea de Crisi0 Niño Jesús Cristo y Sto. Tom& 
Bauliamo de Ciisto Pcntceostea 

lfuida a Egjpto S. Bernardo con la Virgrn Juicio Final 
y el Niño 

“liem dos figueretas del Sanctissim Nom de Jcsús” Inventario de la capilla dcl eaitillo de 
Alar6 (1690). BME. GIJASP. El CosIilln de Abró (Palnu 1952x Bibil. Ralur, 22 ) p. 87. 

“Al aegon digmnenge 6e feu promrd ab la figura del Sanetissim Nom de Jesús”:R. JUAN. 
Solre el contotge de 1652 u Andrais, en Colendorio pura b~ lshs lhlnrres (Palma Guasp. 1883). 
P. 30. 



significativo de lo familiarizada que la invocación a Jesús ha estado en el pueblo, el 
cual anies de contar con la unidad de tiempo “segundo” introducida por 10s relojes 
mecinicos ha previsto su equivalencia a “es temps de dir Jesús” y así como, 
entrando por un portal, ha querido ver el nombre de JesL  o lo ha dihujado en 10s 
eornierieos de 10s escritos, ha considerado natural el acabar la vida acogiindose a él. 
De quién ha muerto repentinamente en Mallorca se ha dicho dnrante mucho 
tiempo que “no va tenir temps de dir Jesús” ... 

Como hemos visto las raices de la devoción al nombre de Jesús han sido 
prevalentemente dos: la una nórdica, dominicana; la otra,lmediterránea y franciscana. 
La primera es la que situaba en el imbito de la Corona de Aragón hojas de papel 
con el Nombre de Jesús y la leyenda “Non est aliud nomen in quo oporteat nns 
mlvos ficri” y “Nom de Jesús de terra’cuitavenguts de Flandes” en l a  tienda 
barcelonem de iohan Wolf (Llop) (+l4A)l);’ con todo lo que significa la devoción 
flamenca al Nia0 Jesús cn este momenio. La scgunda es la que trae a la cerimica 
valenciana de Manises dende Italia el motivo del monograma en EI fondo de iiliones 
y platos en el dreurso del 

Ahondando en rstas líneas encontramos personajrs tau popularmmte afiaiona- 
dos al nombre de Jesb como San Vicente Ferrer, el cual psra inculcar B su 
piadoso auditorio la devoción hace la i‘icción de que la Virgen sc inclina al oir del 
&gel (;abric1 el nombre de Jasús,”’ y haac exclamar a Sto. Tornia de Aquino en 
CI conocido cpisodio de su y el mismo en trances cuales- 
quiera dc SI, vida -como la huida de una c a b a l g a d ~ r a - ~ ~  o deciivos, como su 
rnimna muerte, invoca <!I nomhe de Jesús.35 O del lado fransicano ill ohservante 
Maceo de Agrigento, proiegido por la reina Maria, esposa de Juan I ,  que predica el 
nombre de Jesús y acuña con un troqusl que maneja 61 personahnente ctdulas con 
PI mismo Nombre de Jesús?6 

li1 r n i d  mallorquin de i’cnecia de I506 trae una misa voliva del Nombre de Je- 
sús con una hella oradón en la que se conjugan 10s dos aspectos, polares, del nuininoso 
y R I  tremendo ‘cou que el pueblo resumia su invocación pcrwnal del Verho encarnado: 

Deus qui gloriosissimum nomen Iesu Christi, unigeniti Fili¡ iui, feeisti fideli- 
h u s  t u i s  cum suavitatis affectu amabile et malignis spiritibus trernendum atque 

XV.3‘ 

tentaaión, Ay, Jesús33 

’ O  A .  1)IJRAN Y SANPERE. Per a b hktdrm de l b r t  a Harcelom (Barcelona 1960). p 84. 
M. GONZALEZ M A R “ .  Cerimim del Lelante E s p ñ o l  (Barcelona 1944-52): azulejo (S. 

X V ,  prim. mitid). vol. 2, p, 581; tazón de orejas y plato (S. XV); vol. I. tim. 27. fig. 568; 
mono r m a ’  vol. 2, p. 174. 

3 1  

, 

3%’ V .  ‘lW1KER, Cuarermo predica& lbny 1413 ( I h x b n a  1027) pp. 123-124. 
3 3  V. VEIUiER Cuorema p. 17. 
34 V .  J. ANTIST Vi& de S. Vi’icente Ferrer (Madrid 1956 L BAC 153 )pg. 251. 

Miguel Peree, La vi& de Sant Vicante Ferrer (Valeneia 1510. ed. easl. de 1589) f. 16.”. 
36 J .  Rabi6 I3alapuer. la cultim rneln~ del Remixemant u b Demdencia (Barcclona 

3 5  

I M @  h l e e .  a l ibaa t  17) pp. 32-33. 





induulgencias especiales para quienes usaran el Nombre de Jesús aisladamenie, junto 
con el de Maria, &nada al Padre Nuestro y al Ave Maria, en el saludo: “Alabado 
sca Jesueristo” -que por cierto no ionih carta de ciudadanía entre nosotros- y 
sobre todo, como concesión más reciente, destaca la de Sixto V (Bula Reddituri I1 
de julio de 1587), por la cua1 se concedia indulgencia plenaria en la hora de la 

muertc a cuantos hubieran tenido costumbre de saludar mencionándolo o de 
pronunciarlo con reverencia en el decurso de su vida. 

Con esto puede afirmarse que cuando Inocencio XIII, extendió la fiesta del 
Nombre de Jesús a toda la Iglesia en 1721, feehindole en el segundo domingo de 
mero -de donde la sacó Pío X para situarla en e l  domingo entre el 2 y el 5 de 
t ~ t : r o - ~  SI, devocibn se ’ hallaba prácticamenie popularizada. I 4  “Bon Jnsbs” 
Iuhía pasado a ser e1 apelativo propio del pueblo parn designar al Señor en 
wntraposición a la plend Kdad Media en que privaba popularmantc (11 aprlativo 
“l)éu”. No cabr duda de que una pindad m i s  intima y sentida habia hecho mocho 
canin<,. ICn la niismna vida agrícola se maniriesta cste hooho. El wraeón dc la 
palmers cnana (XNbaiÓ) se llama Bon Jesús (Capdcpcra); el gajito central dc 1. 
iiilranja a,: llania Ron Jesris (Ilinissalme); la came suelta interior di: la sandía de 
llama llon .lesús; el iallo de la col granada se llama Bon Jesús44 . I’ara el 
csrnli~~sino pi;idoso d* Mallorca. rotuo para C I  de Menorca, sti hahía trocado rn 
a n : n t i n k ~ t o  y t:xpt~ic.n&~ la vicja docirina de San Ikmardc~ solrr (4 Norntirt: clr 
Jwíw ,pit:  61 vcrtia a sit langua y cantaba asi cn sus Gnigs de I’nsqun: 

No hi ha mel tan saborosa 
cnm 10 Nom dc Jesucrist, 
ni íosquea qua I’cnibarassin: 
c o m  que’s aquest Nom ban ric! 4 5  

l,a plegaria mis usada en la isla de Mallorca dodicsda al nombn: de Jesús es 

~ i n a  orac.iím rle noche que R: rcciiil en la mayoria cln 10s puehlos al  ir a h m i r .  Si, 
t ~ n o r  es VI sig i imte ,  cnnformr a la, quc: creo, vrrjibn original: 

Si’m colgava i no’m llevava 
que la mori sbsiraveirgués 
i no pogués dir JPSÚS 
ni de boca, ni de cor 
ara eu diré per llavor: 
;I)olcissim Nom de Jesús! 

jo vos don el meu cor 
i I’inima mia. 

.ini Nom de Maria! , 

4 3  

44  

4 5  

G .  LOEW: Enciclopedio Cattolirn. vol. 8, cola. 1919.20 
A l ~ n a s  de estas preciaiom las debo al foikloriela P. Rafael Ginard 
1. CAMPS MERCAUAI,. Fblklore menorquí (Mahón 1918) p. 58. 
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Conforme al encarecimiento !de las indulgencias realizadas en el siglo XVIl 
podemos comprender la enorme difusión d l  esta oración. Asiniismo su iniroducción 
aproximada: fines del siglo XVJ y>  sobre todo, principios del XVII-pensemos en 

las inscripcionrs abinadas enumerada al principio de este estudio-, son ellas 
mismas, en fin de cuenta8, las que tambikn no8 muestran la evolución lógica de la 
plegaria. Porque a veces no se dice: Dolcissim Nom sino Dolcissim Cor .... Es el 
sino de la plegaria que evoluciona y se acompasa a 10s tienipos: de la devoción al 
Nombre prevalentemente medieval, extendida oficialmente con retraso en Mallorca 
en el siglo XVI, pasamos a la devoción al Sagado y a 10s Sagados Corasones. Ha 
entrado la conciencia popular cn una nuwa etapa de la espiritealidad del Occidcnte 
cristiano. 

Cabriel Ihrnpari 



La gram6tica filosófica en el lulismo 
de la ilnstraci6n 

por S. TRIAS MERCANT 

’ N. CllOMSKY. El lenpaje y el cntentlimicnto. Scix llarral. Hareelona, 1971 ’ N .  CIIOMSKY. Lingühtiea carlesiana. IM. Gredos. Madrid, 1969 
Rrv. Mayiirqa. Miscelinca de estudios hummisticos. VI (1971). P .  MaUorca. 



da en raices cartesianas, pretende, no una teoria psicolbgica, sino el valor herme- 
nhutico del lenguaje, conjugando las conceptos de ~ texto y contexto con 10s de 
significacibn y sentido en la interpretacibn de la obra escrita de Llull. 

La segrmda conclusión de Chomsky es la de distin@, en el racionalismo y 
sus derivados, entre una gramática particular, como sistema coposcitivo desamolla- 
do por el hablante-oyente, y una gramática universal, cuyo objeto es esiablecer 
ciertas propiedadcs generales de la inteligencia humana. Traduciendo en términos 
mffi modernos de una filosofia lingüística hablamos respectivarnente de una ‘‘estruc- 
tural superficial”, u organisaciím superficial de unidades determinantas de la interpre- 
taciónl fonética y de la forma percihida, y de una ‘‘estructura profunda” o forma 
abstracta básica que determina la interpretación semántica.“ Aplicando la doctrina a 

una oración tipo: “iln homhre sahio es honesto”, por ejemplo, y representando 
por fórmulas lógicas ambas ~structurils tenemos: 

Es1ruetura superficial: 

[;N 

hoinhrr -Oi3 I” FV E ~ I O ~ S I O ]  Fg 
O , o s  

La fbrmula analiaa CI sujeio y el predicado, llarnando la aiención sobre la 
correspondencia cntrt: ellos. 

Ealruclura profunda: LN E o m h r g  liv [I.. m I , a  .] 
ttone6gF] 

FN 

O L  J o  

1.a fi,rmtrla dmtueatra la vsiruatura mcntsl  subyacrnic a la estructura suparli- 
&al, exiraycndo de la el .“jet<, dc la estructura 
superficial (“Un hombrr sabio’?, una proposición subyacentr (“14 hombm es sa- 
hio’?. l in  rcalidad, coneluytr Chomsky, la estructura profunda, en la graniática 
Si1os;llica iratlicional, cs un sisirma de dos proposir:iones. ningma d t :  las c u a l ~ ~ s  sc 

idea complcja, quc constituye 



enuncia ero que entran en relación mutua de tal modo que expresan el sentido 
de la oracIon.6 

Qué repercnsión y alcance puede tener esta doble visión y escisión de la 
gramática -particular y universal- dentro de la filosofia lulista de la Ilustración es 
10 que intereea eshozar. 

1 9.  

xxxxxx 
Ilistóricamente 10s lulistas de la Ilustración tienen una serie de puntos de 

apoyo, a partir de 10s cuales se ejerce, en su pensamiento, una inilnencia respetahle 
en lv que respecta a sus ideas sobre gramática filosóiica. 

El primero era el “principio de jerarquización didácticn” por el que se regian 
10s estudios de la llniversidad luliana durante el siglo XVIII. La norma universitaria 
decia que la cxperiencia enseña que nadie puede aprovecbar en facultades mayo- 
res, sin que primero curse dehidamente materias en un grado inlerior”.’ E n  la 
hase, siguiendo el criterio anterior, se situaha la gramitira latina, siguiendo con la 
reibrica para pasar luego a la filosofia. 

Las enseñanzas se iniciahan en las cátedras de gramática, uns de “petits” y 
otra de “medis”. En la primera se estudiaha la gramática de Nchrija y la sintaxis 
de Torrella. 1.0s ejercicios escolares versaban sohre traducciones de selectas aagradas 
y carta8 de Cicerón. En la cátedra de “medis” n e  continuaha con la sintaxis 
figurada de ‘I‘orrella y la prosodia del P. Alvarrs. Se traducian lvs Diálogos dc 1.ui.s 
Vivcs, las I.’áhulas de I’edro y Cartas de Cieerón.8 Desde finales del siglo X V l l  
existia la &&a de retbrica como esealón superior a laa c lam de grarnática, 
esiudiándose la Suma de Ketbrica del I’. Suares. 

A 10 largo dc: la vida acrdémica se plantearon mestiones idiomáticas (laiin o 
castellano como lengua universitaria) y prohlemas de pureAa de estilo. En ningiin 
momento, sin emhargo, temas de hermenhutica y de lenguajr filoaifico. N o  ohs- 
tant,: hay una idea importante en el fondo de esta cuestión y en las 
mismas discusiones idiomáticas: es la férrea decisión de cvnsrrvar el latín como 
iengzm uniuersai y esquema fógico de aplicabilidad al aprendinaje de las Ienguas 
parti culares. 

La gramática no qiiedaba, sin embargo, como simple exigencia acadimica sino 
quc paulatinamenie se iha acercando mis a la filosofia hasta integrarse en su 

“ 

N .  CIIOMSKY. El lenguaje y el entendimiento. Iac.  cit. p a .  52. En unaa cincuenta 
piginas igua el pruiewr Chhomsky, ahre ejemploi coneretos, deenanurando la amplia gama de 
aspeclos que la problemátiea esboaada comporta. Badndose en Chomsky, Katz, J. (Filomfia 
del Ienpliaje. Wie. Martina Roca. Barcelona 1971). desarrolla la doctrina de 10s “marcadores 
de frases derivadoa finales” y de 10s ”marcaderos de fraaes mbyaeentes” para explicar la 
e ~ i r ~ ~ c l u r a  observable de una oraci6n y la e:~iruchlra del componente semántieo inlerpretmdo 
mareadoren de frases tiubyaeenlea, en lérminos de sipificado. 

Conslitueiones, e ~ l a l ~ 1 0 1  y privilqlios de la llniveraidad Luliana del Raino de Mallorca, 
Iniprenla Guasp, 1698. Palma de Mallorca ’ LLAI)O, .I. llistoria del Estudio Ceneral y de la Real y Pontifieia llniversidad literaris 
de Mallorca. Obra iddita. 



problemitica. Las “Conclusionea” de grado incluían ya, después de la LÓgica, 
avanzando el siglo XVIII y al comienzo del XIX, algunos temas de ¡ “gramática 
general”. Se trataha primordiahnente de la palabra como signo del pensamiento y 
elemento de comunicación humana. Ahi sn sentido lógico como instrumento de la 
ciencia y su valor sociológico en cnanio factor de relación entre 10s ho~nhres .~  

Una influencia directa sobre 10s lulistas de la Ilnstración es la lectura del Arte 
del Maestro. Varias lecciones aprendieron de la imisma: el espíritu de lncha y de 
vindicación y el sentido de universaiidad de la ciencia. Por 10 que ioca a nuestro 
tema, dehemos citar claramente el interés que ofrece el lengunje filosófico del 
“Arte general”. 

Grrerau Artau” ha estudiado el problema desde el triple punto de vista de 
la lógica matemática, de la lógica pura y de la psicologia lingijídioa. Nosotroa 
hicimos incapi6 en el valor hernieneutico de la iilosoiia del lnnguaje de Ios lul istas 
del sigla XVIII.’ ’ Vcamos ahora’ cua pudo s i x  la inSluencia da 1,hdI en aqiiellos 
lulistss. 

Kambn Ihll se hsbia referido a dos cuevtionea lingiiiiicas en su “Ari,: 
genaral”. De: una part”, la creación dr un Imguaje propio y iijusiailo a 10s 

concepios I‘iloshl‘icos. I.lu11 SB enlrenta a deiiciencias dc I6xieu filosólico sntr la 
neaesidad dc cxpresar sit pensamiento. SP Qaaa a la tart:a de introducir i6rminos 
técnicos wterarnenie n u c v o ~ ~ . ’  ’Tarntiiin se prcocepb por sugwir una “‘qonuitica 
l g i m  3’. 

14 lulismo de la Ilustracibn se hace CDU dr iodos 10s anteriores supucstos. 
l r a y  P ~ i r o  Pont rscribe ,Insdc Maina una carta c n  la que ocupa un lligar prewn- 
nente el enloque sa1zingi:riano de una “gronuilica nalerd” y dc una “qarruíiica 
artificini”.’ ’ 

Es patenie, dcsdr la Edad Media. la disiincibn enirc granuitim elrrnentol y 
grnnuítica esjiecuiativa. Al hablar aquí  de gramitica universal nos rrlrrimos a la 
segur& que es la gxvnátiea filosblica o teoria de 10s modos de neñalar. En la 
metafifiica escoláuiiaa la c o ~ a  nc, solo S R  considera como cosa, s i m  iambi6n como 
signo. En la gramítica especulatini XV pregunta por la funciSn dvl signo cn las 
vo~:es. Para Salsingw, (VI (4 siglo X V I I I ,  la gainitica es la doctrina da ia signilica- 
<:i&) en genrral y de la signilicación artil’icial o  onve venci on al en la  parni t ica  



Una cosa importante queda clara en la doctrina del alernán Saizinger, 
y es que la gramática como teoria de las signiíicaciones queda separada de la 
Iógica estrictarnente axiomática de la que cntró a formar parte a l  unirse la 
doctrina de las significaciones con la consideración de 10s concepios. 

xxxxxx 

Para entrnder rl verdadero sentido lul ista de la gramilica filorrjficu, es 
preciso penetrar el concepto de “Contracci6n” y e l  problema de la “divisibn de la 
ciencia”. 

El c:oncepto de “controcción” iirne una amplitud considerable en  l a  filosofia 
lul ista. EI aspecio Mgico es el que t‘loia cn la superficie. Pero, a d e r n i ,  la “contrac- 
ción” liilisia iiene un matia neiamentc episLernolbgico, que intentarcmos definir. 
Ilntre cl miversal y el parlicular no so dan: sólo unas relaciones formales, sino que 
se dchen mnsidcrar, a la vel., 10s contenidos respectivos y la eoncrcción y expliciia- 
c ibn  dc 10s mismos respecto del nnivcrsal a l  particular y viceversa. La “contrac- 

ción” lulista no SB limita a 10s aspectos Ihgiws y episternol6gico. Desborda el plano 
&I con oc,:^ y se desarrolla en el nival de la realidad. Pascual liahla de una 
“cortimcción física” y de una “contrucción mtufi:rica”.l,a primera explica PI 
c~~~r icep io  de riaiuraleaa m 10s coni:epios corpóreos y la dinimica de 10s principios 
gc:n~ralrs del enir natural im SI, tradiicrihn de componantes ~:lcrncniah:a de 10s 
cuarpos. Por tal  motivo Paa:iial califica Ios cuwpos fisicos de “concretos”.’ 
la  contracci6n metafí.sica ($8 oriioteol6gira y define la raíz úliirna de la detrrmina- 
cibn dr:l ser, a l  explicar 10s principios wrncialcs del sec real y la cmncrecibn de las 
~r~:rfkcciooes divinas cn Is , :~ i~ i , , r~ , . l ,np l i~~a ,  para no caer en (:I panieismo. riiaiizar la 
“conlracrión” con 10s cmccpios dr “c*,,r”pmhr?nrió,1’: “imitiición” y “sem.ianm”. 
A la vee snponc el artilisis de Iss mutuas “liabitudea y respeclos” dc unos entes 

Una &naia deleriniiiada ‘‘sc ,ledara por 10s principios y ~:ondii:ioncs genorales 
contrahidos a sus propios oi,jeieto.P, desaandicdo “por grados de contracei6n’” 151 
texto dt; I’ascual r)rienia ~iiivstra umsidwaci¿w llacis dm iapectos distintos, rnatcrial 
y formal, de la contracción. 

I’asaual ha escrito que cada ciencia parlicular I,ropone sus propios principios. 
I)r *:sia forma se puedr proceder al conocimienio dc las verdades que se hali de 

co11 otros.’ 
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indagar pur un dobli: mediu, es decir, partiendu de 10s principios universales y de 
10s principios cspeciales de cada ciencia.’ 

Interesa señalar ahora, cbmu 10s axiomas del descenso se resuelven en reglas y 
cuestiunes cun el fin de furmular lus problemas y enunciados científicos de cada 
ciencia particular. Para aplicarlus debemos referirnos al aspecto formal, cumún a 
tudas las ciencias particularei, y al aspectu factual o de 10s ubjetos, que constituye 
el contenido de cada una de las ciencias. ,Esta sencilla distinción indica que, según el 
lulisrno pasnualiano, las ciencias particulares nu se distinguen por la estructuración 
ibgicu-meiodológica, sino pur su materia sapeufica. Cada una de las ciencias tiene 
siis mitudos y tdrnicas P8pCCiakS; pero a ellos suhyace un plantamiento científicu 
gencrai, es dccir, un procedimiento qirc: se aplica ai cicle comph:lu de la investiga- 
cibn cicnt íha.  Aquí radica el  carácter lilosófico de la cuestión. 

Tuesto qric la “contracción” supone el paso prugresivu de la ciencia universal 
a las cienci;is particulares, Pasaual se plantra la cuestibn pwvia de dettxminar las 
rduciones Ibgicu-epistemológicas entre las cienaias p;irticulares y la universal. Aplica 
al C ~ R U  una doctrina rscolástion que 10s teblugos medicvales emplr.aron para t:onci- 
liar la delinicibri aristolklica dc! ciencia c o n  la naturalwa cientilica pt:culiar dc la 
teologia.’ Sant0 Tomis explica su suluciím, hasándurr en ei concepia de wboltrr- 
nación.2 O I’ascnaI tornari e l  misrno conceptu para, aplicinduiu a la teologia en S ~ I  

rclai:iím con l a  ciencia universal. ampliarlu a iodaa las ciencias. 
ICntiendc. el liilismo pur eieneia subollernunte aqaella ~ : u y o  ulbjetu y principius 

son más universalm y por 10s qiie s* maniliastan y d< ran 10s principios sul,altcr- 
nos. Cieneia raboli~modo ca una ciencia inlcriur que  tiene un oújcio interior y 
I ~ U S  principius particulares qun se deduoen y se dcmucsiran pur 10s principios 
siibalternantes. I 1,: la definicibn wn,duye I’ascusl que la cienaia sobnliarnad;i irnpli- 
cu dos requisitos. El primero, que fill ubjetu ua, baju al+ asprcto, iriteriur al 
ohjeto de la ciencia subalii:rnanie. El segundo, que luti principios solialternados 
depandan en su certesa y evidencia de Ios principios subalternantes.’ ’ 1.8 iísica, 
por ejrmplo, esidiando el  “nns natsrak”, es ciencia subordinanit: de la medicina, 

pur su ol~jetu, ei cuarpo a satiar, y por sua principos, se subordina a 

Ios principioii dr aquvlla. Pascual considrra las ~ : i ~ n i : i a s  particulares subalicmadas dv 
la cirncin tmiversal porque cumplrn 10s dos requisitos sriialadub antas; por endr, 
conclnyr qur liis cien& espaciales se wbalicman, por SUQ principios, a 10s 

,”.incipior; g‘.”‘.‘”lc.s de la c:iencia Inlivorliill.~ I)<, *%la ('arma Ius gra‘los I b g i m  d r  

’ *  I r a r ~ a l u r  dr principiis c l  natura ‘Teholugiae. De prologo. Mnn. 0110. IIPYM, Y ECF. 
‘I. Il. Ilisert 111, J_* Il. 

19 J.M. AI.ONSO. ia troiogír como IiPIICia. w r .  v .  (1945). 
M.U. CHENII. Ir thcolople comme aeiencc au X l l l  I:. aidele. Paris. Il. 1927. 
rrralatur CIC principiis et natera Yheoloaiar. 1.6~. eit. 2 1  I 

2 2  “l.ullus .utalui1 aubaltmmstionem scientiaruin fipeeialium aub mientia gcnrrali in 
suhalleniatione prineipiorum”. Tractatus de principiis et natura Theologiae. Inc. eit. 



contracción” tuman un matiz epistemológico, estructurando uns graduación jerár- 
,quica de las ciencias desde la cicncia universal hasta la m i  particular de cllas. 

Ramón Llull ha adoptado dos raminos para apropiarse del saber particular. El 
primcro es ir multiplicando las “Qunesliones” con el lin de concretar y particulari- 
var un tema científico. El segundo camino consiste en internarse en 10s dominios 
de las disciplinas constituidas con la intnnción de una desintegración especializada 
del Arte general. Las dos caminos, rscriben 10s hermanos Carreras Artau, definan 
un nuevo escolasticismo, mis apio para aprtmder y enseiiar lo dcscubierto que para 
ahrir brecha y mtivertir el esfado de las ciencias reinantes en la ipocal3 Tal esfuerso 
lleva conaigo una pauta apriorística y uns monobnía Ibgica desesperante, que 
contrasb con el sentido empírico-inductivo de la ciencia. 

Pasr:ual pretendr lihcrarsc un tanto del apriorismo que comporta la contrac- 
ciím hdiana. Por dc pronto reduciri al mínimo el presupuesto conceptual o 
“prccogniaibn”. No consigue e l  intrnto en toda sit amplitud ya que, 10s lulistas, 
n o  cuentan todavía la contrastabilidad factual. No obstante van mquematisando la 
idca de un m&odo científico general solyawnte a las ciencia8 partii:ulares y a sus 
tlanicas csprcíiicas, aspiracibn de la lilosoi’ía de su ipoca. 

Por lo q u ~  toca al rspecto formal de la “contracción” son del sentir 
de que, en Última instancia, hay que acudir a las dies reglas lulianas. Kn realidad el 
planteamicnto de dichas reglas se presenta en la filosofia lulista como e l  
wamcn dc la tricoturnia: “pr~~,blcma-investi~ación-solucií~n”. 

Por las reglas SP pretendr regular EI modo de proceder científico sahiendo, en 
cxprcsibn pascaaliana, dudw (hipótrsis científica) inquirir (invrstigaeión) y resolver 
(dis<:urao cinntífico y ~ o l u c i b n ) ? ~  Se da, así, el modo y forma al entmdirniento, en 
malquiar difi(:ultad cimlifica, para resolverla atendirndo a 10s principius materiales 
y formales que en la westión propliesta se encierran, definihdolos y comt,inándo- 
IOS;~ segíin el modo y forma prescrito.26 13 procedimiento enunciado da a 10s 
iratados f i lodicos  y teológicos lulistas de la época una uniformidad estructural 
rnriy típica. 

CARI(ERAS APTAIJ. Rist.  de la filosofia eqañola ... T-I, cap. XII, SS. I .  Ya I)caeartes 
,.U su I)¡SCU~.SO del mPIode haee referemir al carácter no inventiva del Arte luliano (Za p w l e .  Ed. 
l ,owla. hmov Aimx, I97ü). 

l4 “l<egulae IuUianae possunt hia nominibus numeupari. m l m t  rewtae quacstwnrs et 
t lubia.  I)icunt dubia yuia per cas iniellectus dubitat. Dicunt questiones quatenuti intelleetus ab 
i@s regulatur, venit in eodtantionem objecti quo notato Sit”. S. Artigues. Logiea magna. Man. 
I:F. la aj I Hiblioteca Colegio Sapienda. 

“SI P. Paseual nos ofreee, como ejemplo de eombinaeión, la ordenación lulisla que Iled 
ii cabo Salzingeer de lor ücrcehos Civil y Canónico. Cada un0 de ellm debe dividirse en cwlro 
I ibms:  el  de las personas. CI dc las cosas, el de las acciones y el de 10s juieios. (:aila una dc las 
<:ualro dilcreneirr tiene respectos en ordcn a cada una de las “Ira8 t r ~ s .  Con 40 se dan 4 x 4 
= 16 r i luba.  contenidos en rada libro. 1.0s diariscis titulo8 i e  rclaeionan ma 10s otroa, con 10 
(que I* obtiene 16 x 16 = 256 rdnoncs o leyes bajo cada un0 de 10s titulos. A s i  rada libru de 
IOL DWIICO tle I)rrreho eanónico y civi l  tendri 4.096 = (256 I 16) rdnonc~ o Ieyes. El euerpo 
dr cllos i rduyc  16.384 = (4.096 li 4) &onrs u leyes (BCF. ’ L I 1  llisert X. ss IV). 

'Lli. Iliaert x. s8 IV.  
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PRESUPUESTO CLASE DE FORMULACION , SIGNII’ICACION ’ SOLUCION 
PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA 

~~~~ ~ ~ 

NOMEN 

Lógica 
Teologin carac er 

Filosofia, Etc. 
Volunidd dc 

Dior 
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Trinidad 
Etc. 

QUARÉ79 CdI es el va- RazÓn formal Estructura de C. 
10r esWUctUIal y final de C 
Y por qué de C 

PREGUNTAS DE FUNCION Y DE RELACION 

I QUANT0 Cuantas y cuales Amplitud 1 ,qbisiÓn 
son las partes I d e c  I I d e c  

I QUANDO I , Cu& , es ei I Prioridad I Origen 
ongen de c? de C de C 

___J s I 
Puesto 
d e c  

UBI Donde está C? Puesto y 
situación 

li1 “nomen” requicre partir de la conviccibn de que en la realidad se da un 
objeto correspondiente al nombre. Es la negación de todo convencionalismo 
lin@istico en defensa de un naturalismo s e m i n i i ~ o ~ ~ .  Por otra parte, la tesis lulista 
se enmarca en una línea netamente platónica. El nombre, como1,ocuiie en laicarta 
VI1 de Platón, ocupa el grado inferior de con~cimiento~’ ;  pero es la base de 
partida para ascender en la escala del saber. El análisis del nombre implica ya el 
inicio del ascenso inte1ectual3’. Pero el nombre es, además, el punto de mira se@ 
el cual i i e  el entendimiento un descens0 regular. No expresa ahora el nomhre 
una relación natural entre 61 y la cosa significada, sino una conexión intelectual 
entre la palabra y el contenido cientifico que expresa. 

Las respuestas generales suponen nuevas incógnitas y, en consecuencia, una 
mis  precisa deierminación del problema mediante nuevas pregunta8 interrogativas. 
Estas contraen progresivamente el problema general y orientan a unas mis exactas 
soluciones basta agoiar el campo de investigación. Por ejemplo, por medio de okas 

21)  I<. Llull Uama a esta regla “formatiiva y causativa” 
3o 

32 SOLIGNAC, A. Vues nouvelles sur la1 demite philosophie de Platon.- Archives de 

S C l l A l T  A .  I+oducciÓn B la aemhtiea. FCE. México; 1966. 
LLISDO, E. Filosofin y lequaje Ed. Ariel. Barcelona: 1970 

Philosophie; 34 (1971) pp. 475 - 493. 1 
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interrogaciones del tip0 siguiente: $2 es A o Y? , iC puede ser A y B? , iC es 
solamente B? , iC es B en cada una de las partes de C? . Otro tipo de pregunta 
es, rofiriéndonos al prohlema “Quanto”, iCu6ntas y culles mn las partes de C? , el 
siguiente: ¿Si C es una o multiforme? ¿Si C de “x” es eseneiahente distinta de C 
de y . , $i se varia %” e “y” permanecen idénticamente C? . Incluso las reglns 
funcionales, como por ejemplo el “Quando” y el.“Uhi”, al no competir las cosas 
según el todo de su ser, inquieren todas las especies de las otras regla~?~’Los 
lulistas, repitiendo la formulación de 6u maestro. Lulio, reducen a cincuenta y 
ruatro cuestiones o intcrrogaciones 10s diez prohlemas formulados en las reglas. 

El lulismo de la Ilustración ve en las reglas metodológicas explicadas no d o  
la posibilidad de inqui”r rectarnente, sino también de regular el mtendimiento con 
exactitud para resolver las cuestiones y halliir la verdad, intcrpretación que coincidr 
con c l  cartrsianisrno del “l)iscurso del niltodo” que prrtende “conducir hien la 
ranón c investigar la verdad en las ciencias”?4, Son rcglas de planteaniictnto Mgico 
y reg las  d c  renrluciím. Son reglas d c .  invesiigaciím científica y reglas 
episie~riológic;~s. I’erten n ai campo episiwiolbgico por olrscer analisis críiiaos de 
conocimimto. ‘I’ruiw de mosimr la esiruciura (IB csv cono~:irt~icnio, sua l í rn i iea  y 
furidemenios, sin olvidar, sin mhargo, las lorniav de RU realimci6n. I’:n el fondo, 

llit analogia d d  I i i l isrno dv la I I u s i r a G m  con CI ra~:ioriiilisnw cariariario 
es paimie y nos t iaw pt:nsu eu  uu mismi, horisontc de inicroses respecto a la 
csinraiura superficial y profunda CIC la p t n i i i c a  Ispeaulativa. Por tal r d n ,  la 
conirawión liilisia no s<: agotii con (:I anilisis de *I* aspccto l‘omial y sintiaiico. 1!:1 

conimidos quc es o b l i ~ d o  waluar. Si l a  c i w x i i i  cn cuatiio tal exigv un inbiodo 
cientíl‘ico general, rcqoian. h n I &  unas i í~:ni~; ts  ,:spt:cíliras dv apliwbiii&d. 1’wo 
las i6c:nicas dept:irdt.rt del ohjcto c:imtífico y dv SI, esiruuciura srmintica. 

EI , :siudi~ dc 10s oi,itjl.tos rientifico. wilaia 10s cwntvnidos conceptuale~ d<! 
cada c i t ~ n ~ : i u  pariicolsr, 10 qiw con~~xiona l a  cstroeiura s u p c r i i d  gpirnaiicai &I 
lenguajt: con c l  wntiilo swiirtiico profundo conceptual. Es la dcierminaci6rr de la eis- 
truviiira 1irqiiisiit.a y dt: sii wntcnido s ~ n i n t i c o . ’ ~  I,a w~nwtura comporta #un ani i i -  

“ 3 7  

1 . .  rrglas . Iulistas am trorías de wnip:tcncia lingiiktira y ieoríss d c :  ~ j e ~ : u c i í x ~ . ~  

presupueslo “ “ o n l l ! l l l ’  iollla un sf.r,tid<, scminli<:o y se , l i ‘Wti l  hscia un sisl‘!rna de 



sis lingiiistico perfectamente determinable por la sintaxis de la combinatoria luliana. 
E1 contenido semántico define el plano de la significatividad conforme a unos niveles 
tcórico e ideológico. Por otra parte demuestra que la ciencia universal no es cuestión 
de suma sino de generalización, buscando el fondo común que pnede haher en cada 
uno de 10s objetos específicos de las ciencias según leyes gmeralee. La contracción 
supone, por tanto, “reglas transformacionales” para pasar de 10s principios generales 
dc la ciencia universal al desenvolvimiento concreta de las ciencias particulares?’ 

El lulisia alemán Salzinger considera el Arte general como instrumento 
necesario para ascender dei ínfimo grado de la filosofia al niis elcvado de la 
ieologia. Toniando u n a  cicas de Lluu formula una división de la filosofia en tres 
parles. I,a primera se ciñe al trivium, coyu ohjcio se r:mtra en la “ezpresión” (de 
st:rmonc). La segiinda parie, en la que sa: traia del cnte mntemútico (de mi,. 
nialhai ico) ,  comprendc! el quadr ivium. Por Gliirno, una icrcera parin, tiene por 
ohjeia el ente notural (de enie naturali). Según ,:sia clasificaciitn el objeto de la 
lilosol‘ía srría (:I IcngoajaJc hajo 10s aspectoa de sipificación, suposiciíw y analogia; 
<:I tnaieirráiiao con sus matices de proporciím, numc:raeibn, composición y 
mnvwsihn o cirwla&n; el m t c  natural, corno naiuraleaa, causa y orden ohjetivo. 
La última parte de nuestro esquema d o  esta eshoeada en e1 “Revelatio secrekmm 
Ariis”; pen, nos Iin dejado consiancia dc la m i m a  uno de  sus discipelos?R Saleingcr 
on el“l~i~v~:laii~,secrrtoriim Ariis” sv limita a explicar cl  siguicnic cuadni: 

Trivium Quadrivium 

I I Grmiática I Idgica I Ilhetbr¡c.;t 11 Arithrnéticil 1 Música I Goometria I Astronomia I 
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EI comentario de Salainger se centra en el estudio de la primera línea horbontal 
del cnadro: el análisis del lenguaje y del ente matemático, las consideraciones 
quelhe’apuntado antes. No ohstante 10s apartados I1 y III sugieren la poaibilidad de 
formular un tratado de &ca. En el apartado íi queda reflejada la división septenarin 
que R. Llull define en la finra “V” del Ars o en las amenas p á @ F  del Velix de las 
Maravillas y del Blauqnerna. AI encuadrarlas Salzinger !en un equema.  IÓgico de la 
ciencia s i p e  el afán luliano de sktematiznr racionalmente la mora¡ en las estructuras 
ontolÓgicc-lÓgicas del A$e. 

En el “fiaecursor in Aigebrom Speciosam”, Saizinger, recogiendo todas las 
ohrervacionea de K. Lluü, amplia el cuadriro snterior en función de las figuras 
lnlianas “S”, “T“ “A”.4 1 

Y *. * 

Para el lulismo ioda la realidad puedc cognoscitivamente reducirse a dos gru- 
p ~ : ~  Dios y la criatura. Tendremos, pues, dos tipos de conocimiento especulativo: 
la ciencia de Ilios o Teologia y la eiencia de la criatura o Iilosofía. Piro, como toda 
realidad inteligible se resudve en dos aspectos, un0 en Cuanto al ser y otro en cuanto 
a la actividad? es preciso que axistan unas eiencias fundada en principios que deíi- 
nan el ser y otras que expliquen 10s principios de la actividad de este ~ ~ 1 . 4 ~  

La estructura Iógico-linguística en que se desarrolla la concepción científica es, 

para el lulismo della Uustración, un “me’todo circular”. Partiendo de 10s datos de 
experiencia se retorna a ella, fundanientada ahora en p r i ~ i p i ~ s  “per se notos”, 
despuCs de haher reducido 10s datos sensibles a ennnciados de r a s h .  

VI. R: De suppoailiont: et dcmostratione; et haer est Logica nahrralis 
VIL R: Do similitudins et didsimilitudine; el liace est Khelorica nuturalis. 
VIII. R :  De ordine el ordinationc; haer ponit ordinem in rebus. 
IX. R :  De esum 
X. R: De natura. 
A continuaeión afiade: “instae deeem Reslare a n t  tolum fundamentum et ckvis huius 

seicntiao”. 
En otlo lugsr de k carta, al hablamos del saber de Sabingcr, Reílala ka eienciaa que 

dominaha el pensador alrmb,  acereidose entonce8 a la división de Paseual. Ham B Salsinger 
duemo de b Filos. de Is Medichil y dc k ‘l‘eolog. y sobre todo del Art? general (RSAL. 1’. XV 
(1915). 

4 í  Pweou;sor in Abbram Speciosam; cap. 111. 
4 2  ”Cum “mne intellibile Kdycatur ?d üewp e i  creatura” (VI.. T . I .  Diswrt I ,  6s I).  
45 .’ Cum omne infeüi@bile in utriryue fit. vel quond m e ,  vel quuad operatimem; ipsor& 

”,., lnlia d e k n t  esse principia, qud in ipsis fundatur. et ex ipsis deducaiur quidquid 
(VL. t.1, I)ieaert. 1. ds. I . ) .  

pt ine t  ad e m ,  el d operationcs Dei, et mcalurae” (VL. Y.I. Dimrl  1, 9s I . )  



De iodo lo dicho hasia e l  presente cabc formular algunas conclusiones 
provisionales: 

l a . -  Se va perfilando la doble estructura lingüística cn orden a una gamática 
superficial y una gramática especulativa o .  profunda como esquema lingiiístico 
general y fundamentador de 10s idiomas del habla particular. 

28.. Se nota en la estructura profunda, en cuanto formulación de una ciencia 
general, un estrecho paralelisma con la esiruciura formal del lenguaje de l a  mate- 
mátiw. La idea del luiismo de la llustracihn de una sintáxis lbgica en cuanto 
rsqucma dc: l a  cstructura formal del discurso dc: la ciencia universal fundamentadora 
dr 10s heclios, rnarca fuertcs aspectos de matematización. 

3a.- Sr manliene, sunqur sin dmarrollar conforme a las circunstancias de In 
+ca, la idea de Llull de que l a  ciencia universal no puede valelse del lenguaje 
natural. sino usar un lrnguaje formnlinado. RI lenguaje natural nn  tiene suficientes 
concepios sintáciicos para expresar el significado profundo de la ciencia universal. 

IM “riomen”, (piedra, sensitivo, imrginativo, vpzración natural, operación 
mcrr;ll) contrastado, cn un segundo paso, por la laiihilidad del mundo, se asciende 
a 10s principios univcrsales, fundados en Dios. 1) sios se baja a la íundamentacibn 
y explicación del saber científico, guijndose cI eniendiniiento vira v e s  por e l  
‘‘nonien’’ (gramática, r e tóka ,  Iógica, filosofia naiurnl, metafísica, medicina, jurispru- 
dencia, i<;ología), llasta conscyir una perfceta esiriiciura científica del wbrr en siis 
varias manifestaeiones, En realidad, el procedirnienio descriio es niis un rnkiodo de 
crítica epistemolOgica del saber cientifico constiiuidn que un rnkiodo de constitu- 
ción. I)r cllo cabe deducir que: 

1.-1-1 ndiodo del ascensv y dcscenso es un rnélndo eientifrco gcnerd.  Cada 
una de las ciancias iiene aus técnicas meiodológicas caractcrísticas; pcn, a todas 
ellas subyace un mBtodo científico general, cuya finalidad es, cn (:I Iulisrno de la 
Ilustraciún, e l  desahimiento de la verdad. Se concebia corno lm anilisis o mktodo 
de resolucihn. 

2.~-KI asccnso y descenw del entrndimianio implica un mpecio .formal y un 
uspecio fmlual. Por el primero, el ascensv y descensn se convierian en un rnodo de 
iratar pnhlemas intrlectuales, c u p  cdraclcrísti<’a m i s  aciisada es la indcpw,dencia 
del wnienido dr las técnicas rxclusivas de cada iina dr: las ,cienrias. Por sii aspccto 
faciual I I O  pierdr contacto con la ndidad multiícmu:, base ilrl ccmtrniclo ~:ieniífico 
di: <:aila &!ticis. bNv hacr que no se rcduzca a on wclusivn &oh, fvrnialiaado, 
como habíwi prc,iandido ciertos 1ulist;is. Aquí la armonia mirr  un pum anilisis 
r a c i o d ,  es decir, oniw:rsal, splicahle ii cmjunios y t:spv&s, y li, posihilidad de 

una ~xmirastabilidad tvnpírica CII e u a n ~ o  a su conicnido y sipificaciím. 1,:s l a  cone- 
xi6n t:niw la línea puramente sintác:iica y la línea del contcnido semintia,. li1 ascen- 
so l u l i s ia  r \ o  queda s& en un conjunto de elcmentos y de rrlarivncs, sino iarnhiím 
implica una aclaracibn de significados. 1)e ahi nuestra afrmación d e l  comienso, la de 
que Iu ienria lulista del lenguaje comporta una interpretación serniniica. 
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3.-La metodologia del ascenso y descenso implica unos preuuppoestos filosofi- 
cos cn que apoyarse: 

a)El realismo. El mismo “nomen” como punto de partida, la noción de 
verdad de hecho, la adecuación de un concepto y de un juicio a un hecho, suponen la 
realidad de tales hechos. EI ascenso y descenso presupone la existencia real de los 
hechos y no inicia su recorrido dando rasón de los mismos. Cuando ei eniendi- 
miento va subiendo en SII paralelisrno gradual de conceptualieación a travls de 10s 
peldaños del cosmos, el ascenso no es una demostración de éstos, sino una 
contrastación de a q ~ d o s  con 10s seyndos, conio factores a ¡os que no pone en 
duda +:I eniendirniento. El ascenso y descenso no prueban la existencia de la 
realidad, sino que la presuporion para demostrar la posibilidad de la ciencia cunio 
conociiniento polirnorfo de la rsalidad polikdrica. Es ntra cara del realisrno seman iico. 

h) La ticimvgrncidad gradual de la realidad. La realidad no es un hloque homo- 
gkneo, sino unit gradación de nivelcs con propiedades y leyes típicas. 13 ascenso y 
desceriso wncaptual contienen y apoyan dicho presupuesto ontológico. ¡,a grarluación 
intrlcchral es posible porque la realidad miama es gradual. 1.a superposición de planos 
urge oho supuestu, cl de la no antonurnin dr unos respecto de oiros, es decir, la 
dcpcndencia on tol&&^ de 10s infwiores de Iu subsistencia de 10s superiores. La de- 
pcndeneia de 10 inferior de lo superior es hase objetiva del ascenso intelectual ya que 
soio por pasos y estrakw parciales podcroos alcanzar la penetración total dcl recorri. 
cio. Pero a la ve6 es li) basa df! Is sxplicación del inferior por el superior, en cl descen- 
so ya que cn su grneralidad contirne la visibn tntal. Aqiii debcmos buscar la raío de 
las recumcndacionrs metodológicas lulistas: la de la determinación ohjetiva de 10s 

principiv.PS, ia dc la conirastatdidad ari inferior en la snperic)r,46 la de ia forinaiim 
c:iÓn para raforzar el orden, para penetrar. por su abshcción, el miryor grado de apli- 
cahiiidad.4’ 

c) El principio de eognoscihilidad ohjetiva. Segíín estu hipótesis epistemológica 
ei entendimiento puede COnoeer agotadorarnente todos y cada uno de los grados de la 
escala de ios sercs. Según rl principio de cognoscihilidad se pueden conocar lax cosas 
en s í  misnias porque el ent&dimiento tiene capacidad y CI mundo de las COMS tiene 
cstrllctura inteligible. 



Con lo dieho lasta aquí advertimos que la escisiln en una estructura super- 
ficial u orpnización superficial de la configuracióu lingüística y una estructura 
nientai subyacenie tiene, en el lulismo de la Ilusiración, una base metafísica de 
marcado realismo. Esta base permite ‘explicar la conexión entre ambas estructuras y 
explicar ellpaso de unaestructura siniáctica a una estructura semántica con el fin de 
expresar el sentido total de una irase significativa. La gamática cspecuiativa no es 
sino, en el luliamo de la Ilusiración, la ciencia que snaliza a iravés del lcnguaje el 
sentido profundo de 10s conceptos Ilgicos. En esie sentido pudieron definirla 
tarnbién como “ars s@niJicnndi”, y dividirla en 10s dos niveles de una “gramática 
natural” y una “gramáiica art if i~ial”.~ 

1.a grarnática especulativa se pregunta por la función del signo en las voces. 
Para el lulismo de la Ilusiración la garnática es la doctrina de la sipificación. De 
la signific.aci6n artificial en la gramáiica pariic.ular y artifcial 4 9  y de la significa- 
cihn universal e n  la gramáiica natural. Una cosa irrrpctrlanie queda clara en la 
doctrina del lulisla Salainger y es que la gramátioa, como tcorÍa de las significa- 
ciones, queda separada de la Iógica esirictamenie axiomitica, de la que sntrh a formar 
forniar p r l e  al unirso la doctrina de las sigiificacionrs con la considcrar.ibn de 10s 
conceptos. 

I‘nira 10s liilisias dc la Ilusiración se picnsa en !a gramiiica especulativa como 
artt. d r  signifirar iodos 10s principios univcrsdcs 11,: todas las cosas que 
naiitralesa dc las cosas por su principiadon; de kstos por siis pincipios y la 
c o n ~ x ~ o n  dc principios entre sí, de principiados recíprocaniente y de dslos con 
aquCllos y vicwcTsa: o cmplcindola para cxplicar las c m u ~ r d a n c i a s  y ,lift:n:ncias 
Ihgic:as cntm 10s ~:lementm de una exprerihn y sus cnnceptos pertinentes.’ ’ 

1’:n las obras del I’. I’ascunl no wiconiramos rnuchas rcfcrrnc:ias s d m  la 
gramática especulativa;” no obstante las pocas sugerencisfi indicados hastan para 

., 

I 

4y Caria de FI. Y. Pon1 resident a Maguncia. dcixeblr clcn Salzinger. K.  Aguilb, Rolelín 

49 Revclatio ~ ~ r r e l o ~ r n  Artis. Cap. I l .  De eceret” Grammaticol. 
5 0  “Grammaiica univcraaiis est ars quac significat omnia prineipir universtia unmiwn, 

qirne mill in mrum natura ex mis principialia, et principiata ex suiii plineipiia. e l  concrimem 
principiorum ,h ler  se, e t  principiatorum hter Se, et  horum cum ai8 I:t e (:OnYerSo” (B. Fornés: 
I . ihr ,  Apologcticus. Diser 111. cap. I.). 

M:dlorea 1744. 

d? l a  Soc. ArqoE”ló&%:a 1.uliana. 1’. xv, 1915. 

5 1  B. I:om&: L.A. 1)isl. 111, cap Il. ”Monitio ad 1,eetorem” E” “Tractatus eorrelarivorum. 

5 2  Por ronfesi6n del propi0 Yaxual sabemos que wnocía distintus idimas con WI 

“en la Gramitia latina. CasleUana, I:vimmm, Italiana y Alemana, que 

i:asldlano m-us obras. 111 alomán 10 aprcndib en su esiani;ia en Alcmania. F‘adxia mr rn pruebi 
dcl emocimiento del francifi, la obra eneonhada en su bibliolcea: “Est Antonii Kaymundi 
I’arquul: “1,’inerrdulr amen6 B la Iteligion para la raiaon, en quelques entretiens ou I‘on traite 
de I‘aliance de la  raison uvee le foy”. par te K.P.I).F. I.anuy. reli@eux Renadietin. Paris 
MI)CCX. (Eeta obra se eon~erva en la bibliotea dc la Real) 

lla p o ~ ~ i c ~ o  roriaxionar3’ ( ‘ L L I .  Dist. XI, ss VII) Bm un jiirtificativo LICI l i t h  y del 



precisar la postura dei cisierciense sobre e1 particular. La idea capital se centra en la 
subordinación del término gramatical al concepto Iógico: y, en consecuencia, la su- 
balternación de la gramática uni,versal, como d d e n d i ó p a  medicina universal:’ sobre 
cuya base hace una crítica de las gramáticas de 10s diferentes idiomas, ya que en ellas, 
cotejadas con algunas máximas, aparecen muchos defectos”: por multiples d i s  
cordancias recíprocas. Aplicando la ley de la concordancia establece Pascual al- 
gunas consideracions grarnaticales para precisar 10s defectos que habia insinuado. 
h i ,  por ejemplo, exigiéndose la mayor concordancia y diferencia entre 10 sensitivo e 
intelectivo, la voz con significado ha de convenir en género con ei significado y debr 
trner ierminaci6n proporcionada. Sin embargo en todas las lenguas encontramos voces 
de g6nero opuesto B su temminación. 

gramática cspcculativa luliana en ordcn a 
ires ioc,,s: la doctrina de 13s sgniiioaciont:s de l a  figura ‘‘‘I‘’’, la ieoria de las relacionts 
entre signos, dal “Libre de contemplació on I)ea”, y la tesis gramatical de 10s correlati- 

k considera l o s  corretalivos corno nua relaciím gramatical de signilicación. Ca- 
da proposiil:iOn, consta de un nonien, a p t e  quer sefiala y de un proedicaturn exprc- 
s i í m  inisrw de obrar, y en 10s casos del verbo iransiiivo, oim n o m n  com<, idrmino y 
ohjeio dr sciiahr. I<n este caso, insisic l’laiaeck, debemos incluir 10s correlaiivos lulia- 
n m S 7  l’:l l o n i j i ~ n n r  es, coniu sujeto, e1 principio; el bonificare como verbo, que sciia- 
la CI acto dc  influir, P I  mrdio; y lo bonijkotwn es el ii.rrnino, el fin dc la prnpnsi- 
cihn, u ~ y a s  r t h v i o n e s  de significaciím ioman tms formas dr cxpresión wgún sea de 
al‘irmaciím, negacihn o de drida y que Platerok sinibolisa en la siguiente fórmula: 

NOMEN + -. ? VI.:H1311MS8 
I’ascoill I I O  cxpotic iina LrorÍa gamatical coherente y completa de 106 corrcla- 

tivos. Sin embargo algunas indicaeiones nos rcvelan que SI: encuadra en la direcciim 
formulada antes. Por supoesto (:s partidari6 de eneuadrarlos en una gramática 
cspcculaliva, norma y guia de cealquirr gramilica elemcnial. I)r cste modo, por la 
raaón (dicianie ratione) es posibk endrrrear (anic:ndare) rilaiurdrnenic: (rationa- 
hiliier) las drliciencias de una ganiática ccntruda cxolusivarncnie en el estudio de 

Plat.ecks6 centri 10s problemas de 



la expresión (granimaticani irrationabilem) y las limitaciones de lkxico de la gramá- 
t ica elemental (in vulgari g r a m r n a t i ~ a ) . ~ ~  La nota anterior no tendría mucha 
importancia s i  no rsiuviera para justificar precisamente la necesidad de significación 
de 10s corrclativos corno e x p s i ó n  de la “ratio activa et  pasiva et actus”. El P. 
Pascilal se ajusta, de esb  forma, a la fbrmuia de “nomen, praedicatum, nomen”, 
mediante la cnal expresa la relación de sipificación, en la proposición formada por 
sujeto a p t e  (honificans), el verbo iransitivo (bonificare) y cI término pasivo 
(hunificaium). Estamos en una teoria Iógieo-gramitical del lcnguaje de tipo aristotk- 
tico del logos apofantico. 

Si a la dvc,china anterior la relaoionamos con el concepto de “propinquior”, 
como expresión de unos grados de menor a mayor hasta l a  perfeccibn absoluta, 
wgím la fórmula liilisia dr la “ley de IB mayor perfección”, cabria insinuar una 
i w r i a  de 10s grados de signifieación dasdc (!I prrsitivo a l  s,zperlalivo por tnrdio de 
una gradacibn dc comparativos.6’ 

I(asamiendv las csqumiticas consideraciones pr*i:edcni,:s según 1.1 tenia 
propu‘:sto, advertimos: 

i . O .  - Niiestra discrrpan<:ia con <:I pmltxor Chornsky respec:iu a una teoria scie- 
centisla de la interpretacibn. La temia del lulimo de la Ilustraaiím sobre una grarnáti- 
ca filoshfira r:s on fixator iniportmtr para demostrar que, cn 1.1 d p w a  a que SB rrliere 
Chomsky, tic da una taoria gramaiical no fi orno teoria psicvlhgica dcl lengoaje, sino 
ademiis DUIIIO icoría cpisiemolhgica dcl mismo. L a  tcor<a lulisia, sin despreciar 10s 
miltices de ejrcución, no es prvpiarnenlr tina teoria dc la c:jecucih, ,:s decir, una 
teoria q,x traia de cbmo el conocimienio lingiiistico es iiiilieado en Iu producl:i¿,n y 
conqmmsihn del hablii real. Seria, de esta forma, una teoria abierismenic psiil:ológi<:n. 
Kn e s ~ a  l ínm I v s  lulisias españoles de la Iluslrs(:ión d o  s(: rcfieren a l  caso de corno 
un lego de SI, orden franciscana, que Ien acompañó a Alenlania, aprendib el alernán En 
pooo timnpo. Sin embargo, las pocas refercncias que nos ofrecen con 10s mati, 
pfiicológicos que  implican, rstán cornentadas para explicar ejernplarmcnie la 
dilerenciaeión entre la &mclura concreta del idioma alemán y la cstmctura 
subyacrnle universal del Ienpaje. Lo que pretenden señalar 10s lul istas de la 
Ilustraei6n es el sentido epistemolhgico del lenguaja, ya que &sic prrmíta la 
reaunstruccibn lvrrnal de 10s aonceptvs y principios t m  el ~ e n o  de la rsfcm 
cognoscitiva de la cienciu universal. 

5 y  VL.l‘-11, cap. I V ,  e8 I). 
Platzek ha hecho notar que la doehina luliana acerca de h relaeión enhc 10s Fados 

de eomparaeión y la elases de argurnenlur r c d t a  algo oscura en eiertos escritos de Llull. En 
cI Arle falta la teoria. mientia8 que 106 principios relativoa dr niayoridad, rninoridad e 
igusldad, Iism sustituido la rplereibn filwMica de la purnitica acerca de IOY gados de 
comparación d e l  adjctivo (Studia Monopaphyca et recensiones. IX-X (1954.55). 



2o.-E1 encuadre del lulismo de la Ilustración corno uuo de 10s derivados del 
racionalisrno en cuanto a distinguir, s e g h  el esquema de Chomsky, entre una 
gramática particular, como sistenia cognoscitivo entre hnblante y oyente, y una 
gramática univt:mal y especulativa., de tipo filosófico, cuyo objeto es establecer la 
esfera del significado en cuanto determina ciertas prupiedades del entendimiento 
humano. Segíín el luüsmo de la Ilustración, las propiedades inielectuales de generali- 
aacibn y de eoncrceión científica. EI ejeniplu del aprendizaje del alernb pur el 
lego fraciscano, conocedor de la estructura de un lenguaje univemal, basado según 
el lnlisrno en el esquema del latín, nu es Bino un caso práctico de Iu teoria 
desardada.  

Uemuestra, indirectamente, la teoria lulista de una graamitica filosófica, p e  el 
significado de las palabras en el lenguaje tirne un contenido conceptual, forrnando 
un todu estructural, en el que lus concepios SE encuentran en determinadas 
reiaciunes. 

3,.-l,os corrrlativos, como niarcadores lingüísticos, expredan la estructura 
ubservable de una oraeión y7 a la vez, la estructura profunda y filo&fii:a de FUL 

componeiitc seniintico, siguieido "noti grados de ascenso o de generalixación. 
Cabria presentarlo sc:gÚn cl  siguientc nrodelu: 

Estructur8 ""i"D'%il Principiar del 
sintáctico-su,,,ánticil \tr ..... conmer .,... enprusión I - 

I I \ 

f 
Grados dr 

generalhacih 
AGI!Nl'I! ACCION PASION 

Ti""nI I , 
Expresi6n I 
particular Ronifican% 

I,rave EOncreta 

I 
Ronificare 

Crea 

\ 
T6rrnino 

pasivo 

\ 

BY 
H""ifiur1"rn 

Dr eata lorms, la gramática filosi,i'ica, como lroria de la8 signifiea<:iones, se 

fundamenia en, y explica, a la vez, una truría del conociniento y una teoria metafí- 
sica del ~ : r .  Sc&n estm premisas comprendarnus el caráeter racional de la graamitica 
zspcwlativa y 60 sentido trrapdutico- currectivo de Is simplir expresibn lingiiistica. 



Estructuras socioeconómicas de Qccidente 
por ALVARO SANTAMARIA 

MATERlA Y I.'IJISNTIZS 

1. I . o u  siglos V,  V I  y VI1 constituyrn un complejo psriodo cronológieo de 
transiriím. durantr e1 cual va alumhrando cI medievo. Las trandormaeionzs socio- 
wonhmiras acaeridas cn II deciirso en o1 árnbito wxidanial, t icnw una trasaendew 
cia nquiparal,le a la noluble dilic:ullad que HU estudio rntraña. 

EI t6rmino " á d i t o  occidental" se utilisa no conio Ih ropa  atlántiea oaciden- 
ial, sino como Europa occidental a secas (c:xc.luida la psriínsula lbérica),' integrada 
por irrriiorios ailánticos y mediterráneoa ligadoa por fiimilares pnhlemáticas y por 
un londo cuIttIral combn nuirido cn la =via dc la aniigiiedad clásica. 

2. lm fuentcs documentales (en general importanies textos logales' y narra- 

' Por imperalivos de programwiÓn el estudio exeluyc a Is peninda Ibérica. a cuyo 
deasrrollo d l o  BC slude marginalniente eusndo 10 requiere el wnlexlo didietico. 

' L e p  obmonnorurn. ed. K .  LEHMANN. Monumenta Germanise Hisloriep. Legoa 
nationum germaniearurn, 5/1 (ISSS).. Lex ibiwriorum. ed. E. de SCHWIND. Monuments 
(;ermania< Ilisloriea. Lepi  nalionum prmaniearum, 512 (1926).- Legs~ bur,qundionuni, ed. 1.. 
I<. dc SALIS. Monernenfa Gcrmaniuo llisturica. I.egee nalionum germanicarurn. 2 (1892).. Legss 
bngohnrdorum, ed. F. HLllllME y A. BORETIUS. Monumenta Germniae Hialories. Ixges 
niltionum geennanicsmrn, 4 (1868).. Lex ribwrio, ed. P. HEYEHLE y K. HIJCHNEK. Monu- 
menta Grimaniar liistorica. 1,eges nulionurn prmaniearurn. 312 (1954).. Poctun I& solime, ed. 
K .  A .  ECKIIAIiU1'. Monumcnta Cemanine Histories. Leps nationurn germanicarurn. 4 (i962).. 
L-8 v i s ~ l b o r u m  ed. K .  ZEIIMEIi. Monumentr Germanise Hiatorica. Lcps nationum prrna- 
niemun. I (1"!2).. Porrnubr mrrowingici el korolini aevi, ed. K .  ZEIIMER. Monuments 
Gernianiac Hixlorica, L.egurn aectio V .  I (l886).- Edicto de Kororio. ver G .  Y .  HOGNEPTI, 
L'editto di R o h i .  en "Studi m onore di t i , M .  I)r Frmceseo". MiYn, 1957. 
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cionrs ecle~iásticas),~ son mis bien escasas: y las arqueol6gicas, abierias a un 
porvenir esperaneador, de momcnto todavía iliistran poco? 

Beda el Venerable: Historiae eccles$sticae gentis anglorum, ed. Th. MOMSEN. 
Montamenla Germanive Historia. Auetorcs Antiquissimi, 1 3  (1898). 247-327.- Boeeio: Yhiloso- 
phie consobtio, ed. L. BIELER. Corpus ehrislianorum, 94 (1957).- Caasiodoro: Voriae, ed. Th. 
MOMSEN. Monumcnla Gemaniae Hialorica. Auctores Antiquissimi, 12 (1891), 3-385.- CeGco 
de Ai1es:Cesarii helotensis Opero, ed. G. MORIN. Corpus christianorum, 1ü3-104 (1953).- 
Eugipio: Vila san Seuorini, ed. H. SAUPI'E. Monumenta Germaniae Hiaiorica. Auetorcs Anii- 
quissimi. 1/2 (11177).. Vman"o Fortunato: @em poetica ed. F. LEO y R. KRIISCH. Monu- 
mcnla Gsimanine H i ~ t o t i c a .  Auctoreal Antiquimimi, 413 (2/1961).- Pseudo Fredegario: Chronira- 
rum, ed. H. KRUSCH. Munumcnta Germaniae llisturica. Scriploroa rerum mcruvingieilrum. 2 
(2/1957).- Gregorio el Grandc: I ) ia log i ,  cd. 1J. MORICCA. Fonti per I:, storia d'ttalia, 57 
(I924).- Grcgwio de Tourr: IliJlorio frmcorum, ed. WARNIIT. Moriurnerita Gcrmaniae Hiatori- 

Th. MOMSEN. Monumentca (;ermuni:tc llistorica. Austores Anliqaiasimi, 5 (l8U2).- Paulo Diico. 
no: Ihtoria langobardorurn, ed. G.  WAI'I'Z. Monirmcntii Gcmianhl: Ilisiorica. Sariplores remm 
Inrqpbardicawm (1878).. Proi:oph, de Cc&rca; De bel10 golhico, ed. I). COMPAR 
pcr I s  sloriii d'llalia, 23,2211 y 25 (IO%).. Salviano dc Marn:llw: Opero ornnlo, rd. C. IIALM. 
Monumenta Gerinariiar Hirturica. Auctorcs Antiquissimi, 1 (1877).- Sidonio Apolinar:Epirtuloe 
el carmino, ed. C H  LBIJ'I'JOIIANN. Monumenta Germaniae Hisiorica. Auetores Antiquisisahi. 
R (1887).- 

'TRAI)IICCIONES. l loccio Le con.wbción de la f i lomfía 'Trad. I,:. M. de Villegas. 
Montaner y Simhn, liarrelona, 1955.. .Iirrd;mca: I/islorio de lor pudor. 'Trad. M. Castilla. 
Ilibliotccn C1Licn, 194. Madrid, LY25.- Gregoirc de 'Tours: lllsroire des front.?. Ed. y trad. IL. 

cd. 'l'l~ MOMSNN. Moriiimriita (krrn;miae Hisiorica. 
Gcsla poniilicum ronianor~ni, i (IlJ90).- Regla común de San Coiombhi: Vi10 Colurnhni ,  ed. 
H. KHIIS(:H. Monumenla Germanisi: Hialorica. Seriptores r e r m  meroving¡carm. I'whi~nes 
viiaeque m ~ : l o ~ u m  aevi merovingiei, 4 (1902).. Itcgh dc m iienito: Hencdicti regulo, ed. I l .  
HANSI.IK. Corpw reriptorum eccletiin(i1imum lutinorum, 75 (1960). Traduwión cartellani, 1.. 
M .  Sm*:pando, Hiblioleea de Autures Crislianus, 115. Madrid, 1954. 

1.n X V l l  Semani dcl Ccntro de listudios whre el alto medievo de Spolelo, rburd6 e l  
cstudio de l a  historiografia altomedieval. l )e especial intorés las apcrrtacionra de HEUI'OLINI, 

ORINO: II I,ihcr Po'ontifiarlis (pp. :%i17 455); C;ANSIIOF, F.L. I.?tisto 
munnl-r:hie fronque ,sous les merouingicer d les carolingi 
PlTUlCfi: l'hr historicul writings uf Hedo (pp. 197-247); N, EIINESTO: la sturiogafia 
dcll'ltolio fonphordo: ho10 Uiacono (pp. :157--386). 

118y quc lainenlar en pariieular la  careneia de polípticos (inventurioa de dominios 
acñorialcs laieos y eelesiistieos, que relaeionm delalhilaniente las r m t a a  y %wicioe de cada 
hrcierida), pues wnticnen datos subre la riquera territorial. hs rentas fijati pcreibidan (no Iu 
variables de la w s e r w )  y sobre eiertos d e r c d i o ~  exlradomiiiiealei como 108 diramos. 

lkl s i d o  VI1 solo se COILOW ei iriverilario de un dominio iiiiuaiio m Qacrcy, propiedzd 

ndael6 un polípliao ordcnado por Irminon, rbud de Saint Gemiain dea I'& A la primera 
militd dal I X  wm~spondcti 108 polipticos de Annapcs (dominio real carolingio) y de la abadia 
de Monliércndrr. 

I, C i h N  I'IKRO: f'ruhlemi 6 metodo e osgelfi 1 stude nelb sforiu della c i m  
ikdiano drll'nlto medioeuo. i(n "la cilla nell'sllo medioevo". VI e m a n a  de Spolclo, pp. 

seriptures mcruvingicarun~, I (in84).- jordanes: octiblrs9uP *larurn, ed. 

dei <,i,iapo (ir N ~ ~ ~ ~ ~ ,  dci qucaan pocos fraLm,rment<,s. ~~i~~ no6 y e i  H~Y Be 



En consecuencia es preciso recurrir a hipótesis de trabajo para alumbrar 
aspectos mal conocidos, sobre 10s cuales apenas obra documcntación. Ell0 ha 
dificulhdo el progreso de la investigación, por lo que si bien la bibliografia es 
densa: rnuchas cueationes todavía quedan al aire y otras, en especial las relaciona- 
das con la vida cotidiana (por ejernplo, 10s p r e ~ i o s ) ~  o con el tema de las 
mentalidades: est& casi en blaneo. 

59-87,. HATT, JJ . :  Pom connitre fe p s é  des villes pllorornoinas. La metbode $troti. 
paphique des fouilles. En “Rerue archeologique de L‘Est e du Centre-Est”, LI ,  1951, pp. 44-59. 
HUBERT, JEAN: Evolution de b topopaphie des villes de Gnule du V au X sidcle. En ‘‘La 
citta nell’alto medioevo”, VI semana de Spoieto, pp. 529.558,- SALIN, E.: La civitimtion 
merouingienne dhprds les sépultures, les textes et  le hbomotoire. Picard, 4 vols., París, 
1950.1958.- WITOLD, HENSEL: Perspectives de b recherchs orchéologique JUI le rnilieu ruml 
es Europe oecidentnle du hnut moyen &e. En “Aprieoltura e mondo rurale in Oceidente 
ncll‘alto medioevo”, Xlll semana de Spoleto, pp. 695-721.- SCHMIEDT, GIULIO: Contributo 
dello fotointerpretnrione olb riconstruzione del poesow’o ogmrio altomedieuole. En “Agricoltura 
e mondo rurale”, XIll Semana de Spoleto, pp. 774-837. 

- 

Ver la “Orientación bibliogáíica” ‘ Se mnomn datos aislados relativos a l  siglo VIII. Una vaca valia un sueldu, o un sueldo 
y un tremis; un caballo entre seis y trem sueldos, pero se sabe de caballos estimados en m h  
de cicn suddos; consta la venta de un eselavo jovencito gal0 pur doce sueldos, de una picaa de 
tierra por quinec sueldos, de una casa por cien sueldos, de una cama y una túnica por &CE 

sueldos cada pie;m, de un pa de pendienles por doseientos sueldm (DOPSCH, ALBONSO: 1.0s 
institueiones aporins de fos reinos gerrnúnicos de los riglos V 01 IX, en “Historia eeonómiea de 
Europa”, Universidad de Cambridge, i, p. 207; LOI’E%: EI comercio de b Europo rnedieuol: el 
Sur, cn ”Historia eeunómica de Eurapa”, Il. 330-333: FASOLI: Asppetti di vitn economim e 
socioli ncll’ltdie del secolo Vi l ,  en “Caratteri dei seeolo VI1 in Oceidente”, V semma de 

Las eifras compiladas por LAMPRECHT relativas a Alemania suroccidental sugieren mil 

eievación progresiva de 10s preeios durante tus siglos VIII, IX, X y XI, que se aeentuó en 10s 
sidos X i l  y X111. LAMPRECHT calcula que la eievaeión entre la aeynda mitad del XII y la 
primera mitad del Xlll  fue por 10 meno$ del 50 por 100. EI fenómeno JC notó Llmbién en 
Inglalerra, donde a juieio de POSTAN la aubida a comienzos del si& Xl l l  fue m 0  imporlante 
que en Alemania. 

Como ha precisado GANSllOF las fuentes permite” vislumbrar 10s cuadrus en que se 
~lcrsrrcillrban las aclividades aparias, pero no obran datos sobre aspeetos humanos (Quelques 
mpects principux do b d e  economiqae d m s  h mowrqvie frmque, en V $emana de Spoleto, 
pp. 73L84). a& R.S. LOPEZ. el sentido de b libertad en l l a l i  estaba m 0  demrollado en 
las ‘vaunas wbmnar que en las rurales, a l  contrario de 10 que acaeeía en Sajonia y Escandinavia 
donde la libertad personal tenia m h  fuerza en ka selvas que en las incipientes ciudades 
(kpibgo, VI semana de Spoleto, pp. 736-737). 

LE GOFF ha serialado el heeho de que el eampeainado y lm sehom l a i m s  y eelesiástieos 
porcedures de liemas sstán extratimente ausentcs de la literatura de loa aidos V y VI,  a pesar 
de que fueron protapnisias principales del pmeeso dc mraliaaeión que a c w  la economia y la 
noaiedad. NIVO las ahmiones de Ccsáreo de Arléa y de Martí” de Hrnga a las mllerslieiones de 
la ruralia (Les paysons et fe rnonde rural dons la litemture du hout moyen &e, XII1 mnana de 
Spoloto, p. 725-726). 

CINA I’ASOLI considera exprcsivos de la menlalidad lombardn e l  smtido del honor dei 

spol<!t”, p. 957). 
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3. Sólo el trabajo en equipo de especialistas de diversas rainas podrá con el 
tiempo despcjar incógnitas y llenar vacíos. En el entre tnnto Únicamente cabe 
eshosar la problernática y snalizar 10s planteamientos corrientes, que a vecen 
aparentan rutinarios, para someterios a una revisión crítica global, ajustada a 10 que 
las Cuentes permiten, y a tenor del conienido, interesnte y a la par incierto y 
confusa, de la bibliografia obrante. 

LA DEMOGRAFiA 

4. La demografia, dada la carencia de datos, es una de las lirgunas más 
notorias. La tesis mis habitual concibe 10s siglos V, VI y VI1 como prolongada 
fase de depresibn demográfica tipificada por densidades de población muy bajas. 
Pienso que imporia maiizar tal trsis. 

Factores demogrdficos d p  base 

5. Obligado punto de arranque es la demogral'ia del lmperio romano. Julius 
Heloch, refiri6ridose al momento de apogco (época d r  Augusto), calcula para iodo 
el lmperio mire 50 y 60 millones de habitantes, con una densidad de población 
enire 16 y 20 hahitantes por kilhmetro euadrado. Luego 10s trastomos del siglo I11 
acarrearon pnhhlsmente  una disminución, cuya disirihueihn regional y alcanco 
cuantitativo SI: ignora. 

6. Otro factor de base es la demografia de los pueblos birbaros inrnigrantcs. 
En c l  espacio occidantal (incluida la peninsula Ibérica), su aportación se calcula 
por lo común en un millhn dc hombres. Pirenne ha rito que representó un 5 
por 100 de la poblaeibn de las zonas afectadas; pero seria más cometo conjeturat 
(a falialde daion constatados), que dehió oscilaz KgÚn 10s territorios cnire *:I 2 y el 

1)ernogmfía dcl siglo V 
10 por 100. 

7. Cabe que la intensa disminución dcmográfica que de hiienas a primeras, 
6in adecuado respaldo, se airihuye al siglo V, fuctic más reducida de 10 que SB 

piensa; o q u i d  no huho disminucihn sino estabilidad dcrnogrhfira. 

hombrt: libre, el respcto pur el decoro bmenino. la fierera cn cI wrnlmla y el dasprecio por 
los que derrocham 10s bienea (Asppetti di vita oconomica e socide V samana de Spoleto, p. 
124-125). VIOLAN'I'E apunta que a l  margen dc las diveraidades IOC&Y cabe rxrirlar como 
factor c o m h  de la ruralia en PI nllurnedievo, la rnisem eondicibii huxnina del rinnpesinado, 
idcntificado con loa pubrea, Iod padores y lus herejss (Bpilogo, X l l l  aemana de Spoletu, p. 
866). 



Los despoblados alodidos en cicrtas fuentes, como el edicto de Rotario, 
interpretados cual signo de despoblacibn, no impiican neceseciamente declive demo- 
grálico. Las investigacioncs sobre despoblados modernos pmebnn que casi siempre 
derivan ds cambios de aseniamiento del carnpesinado, producidos por factores 
diversos, como el  agotamienío de las tierras o la insalubridad del paraje. No 
representan, por tanto, bajas demográficas absolutas, sino que se trata dz gentes 
que mudan de Iugar en busca de hahitats mis convenientes. 

A titulo indicativo, como hipótesis de trabajo, puede admitirse que en 
Europa occidental (incluida la península Ibkrica), la población en ei siglo V era de 
unos 31 millones de habiiantes, con una proporción media aproximada de 1 
hárbsro por 30 romanos. 

Factores de recesión y recuperación dernogrúfica 

8. Se supone que el retroceso demogrifico prosiguió en el siglo VI, de 
rcsuitab: dc inundaoiones (parece p e  a partir del 450 corneuzó una Jase climitica 
hhrneda), de piagas de langosta (como la dei quinquenio 580-584 referida por 
Gregori0 de Tours), de hamhrcs (como la que alectó, segin Cassiodoro, il las Galias 
entrc cl  508 y <:I 511, y a Italia entre el 535 y el 553, y de pandemias (como la 
del bienio 542-5113), 

Sobre todo SD destaca la acci& catastrófica de las pandemias; mas las 
alusiunes de las I‘unnies (Procopio, Gregorio de Tours, Juan de Bielaro, crónica de 
Zaragoza, Crrgorio el Crande, [,iber Pontificalis), apenas permiten intuir sus setuen- 
cias. A jusgar por iales alusinnes, 10s sintomas de la del hienio 542-543 (que 
rebrotó en lil segunda mitad del siglo), eran parejos a 10s que ia peste negra de 
1348-1350 y aci1so las repercusiories fueron tarnhién similarcs? 

9. iHubo rc,:uperaciÓn demográfica en e l  Vll? Esii En 10 posible. Es cierto 
que tampoc0 falianm pestes y hambres (como las documentadns el año 618 y en 
el srxenio 679-684), pero algunas fuentes aluden a la realisación de roturaciones, 

’ 1.11 í;Ol:l* l a  considera como una peste dc alcance mundial, iniciada ae@n las crónicss 
Irinanlinax t:n Alejandria, dc donde m difundib por una parte por el Mcdio Orienre. y por b 
otm por Uizriido y Occitiente, en don& akct6 a Iirlia, Espafia y la rnayor parte de lirancia y 
quizi también (auunque no obrun dr momentos irwtirnonios de e h )  a lnglaterra y Akmania. 
Estin h x m m t a d u s  rrbroler en 546 (en Pmvcnza y Auvernia). 587 (en Iratia). 588 (en 
IlepnAa). 590 (m Koma) y 591 (en Marsella). 
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al incremento de regadíos y a la erección de parroquias rnrales, lo que puede 
interpretarse, a falta de documentación directa, como síntomas de crecimiento 
demográfico.' 

Conciusioaes 

10. Supuesto que la población de Europa occidental fuera en e l  siglo V de 
unos 31 millones de habitantes, la densidad de 16 habitantes por kilómetro 
cuadrado (superficie de Europa occidental, 1.870.000 kilómetros cuadrados), sugiere 
que los trastornos acaecidos no conllevaron disminución demogúfica o que la 
disminución fue de mínima cuantia. 

No es dnbk señalar por falta de datos la curva del movimiento demográfico. 
Sólo cabr conjeturar cierta cstabilidad demogrifica en el siglo V, un probable 
retrocew cn el VI y cierta recuperación en PI VII. 

il. Criierio uninime: la csiructuia social del I3ajo lmperio no cxperimeatb 
carnbios importanies en los siglos V y V I .  Suelo subrayarsc corno rasgo mis  
esencial, qur la evolucibn acclarb l a  progrcsiva palariaaci¿m dualista entre poderosos 
y humildes contribuyendn a enconar las relaciones sociales; s i n  embargo, puede que 
lo más caracteristico gJcl proceso rvolutivo i'uera 18 consulidacibn de 10s viriculos de 
coordinaeiim social. 

12. Se considera que 10s inmigrantes invasores, absorbidos por la población 
indigcna, se fuiidieron por 1o eumún con 10s naturales del pais, integándosr cn las 
estructuras aociales ,,xistc:ntes; E" "tros casos Jominaron conio superosiructuras o 
fueron aniquiladoi;. 

La lay romana del año ,370 que prohibia malrirnonios entrc romanos y 
gernianos, parecc quc I'nv letra ~nueria en 10s reinos hárbaros. AI efwio,  la Icy de 
10s burgundius adrnita 10s rnatrirrionios mixios, la loy sílica n o  dice nada suhre el 
particular, y 1.eovigildo drrog6 la rlisposicibn p r o h i b i h  ya caida en desuso entn: 
los visigncl,,s. 

Cl edieto de Rotanu dudc a io t i i ra~ iune~ practicada3 en ltillia lomhrdu (BASOLI: Aspotli 
di "ira econoniico, V semilna de Spoleto, p. 136); pero el fenómcno se manifesti, también en 
rl nwte de Francia y en Htlgica. por 10 que *e& VEKIIULST p e i m  admitir como heeho 
hialbrico cI amento  de població" en 10s sidos VI1 y V l l l  en ha zmas afeeladas (I)iseu&m de 
la leeeión de GANSHOF, cn V sernena de Spoleto, p. 177). 

, O  
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Ritmo del proceso de fwión 

13. l i1 proceso de iusióu acusó ritmo distinto según 10s paises. En las Galias, 
donde 10s francos sólo se asentaron en masas compactas al norte del Sena, la 
conversión de Clodoveo (el 496 o el 506), facilitó la fusiÓn, que realizÓ progresos 
en el VI aunque sin llegar a ser completa. 

En la kspaiia visigoda la fusión se logrb a comienzos del VI, e hispanorroma- 
nos y visigodos constituían un pueblo Único denominado gens pthorom (pese a 

que 10s visigodos d o  representaba el 2,5 por 100 de la pohlación o menos). 
I’:n Italia 10s ostrogodos íueron prácticamente aniquilados en la lnrga guerra 

(532.55“) dirimida con las bizantinos. Los escasos sobrevivientes, asentadoa a1 norte 
del Po, se fundieron con los italorromanos, s i  hien el m 769 todavía perduraba 
como rdiquia una coniunidad ostrogoda en !a regibn dr Ikescia. 

1.a pl:neirsción de 10s lonibardos en Italia (568) cornportó, segiln Pado 
I)iicono, cnmbius sociales al integrarse los invasores en comunidades cerrarlas, 
whewnics y compactas que las fuentes denominan farn. E1 proceso de lusión solo 
walizíj progresns en la segunda mitad del siglo VIII, iras la unificación legislativa. 

En Inglatcrra no hubo fusión. [,os bretones (excopto grupos dispersos), se 
dugiarnn cn las rnontaiias de Cornualles y del País dc Galcs, donde organisaron la 

iencia; CII tanto las bandas anglosajonas invasoras se asentaron en las regiones 
o r i t ~ ~ t a l c s  y cn las llanuras, donde las ciudadcs qucdaron abartdonadas y la sociedad 
romanisada y cristiana (ue sustituída por otra germánica y pagana. 

Condicián de lm judíos 

14. [,os judíos, cslablecidos tn Occidentc Lras su wpulsi& de I’alcstina por 
Adriano ( I  36), eran iiumtirosos y en gcneral v i v i m  t:n arnbicntes ds tolermcia. 

En las l(;alias nolieias de Grcgorio de ‘rours indican quc en el siglo VI 
dc.dii:ados al comercio, a la artcsanía, a la madiaina y a s~xv ic ios  administrativos, 
constituian cornunidades urhanas inlluyentes y prhsperos, que convivían con 10s 
cristianos, sin intcgrarse con ellos, SP regían por su derrcho y pnrtahan armas. 

A<.urdos dc 10s Concilios, trnwrorus del prnselitisrno rcligioso, desaconsejaban 
10s inatrimonios mixtos y prohibían B Ios cristianos W I I I C ~  con jiidíos y alternar 
<:ori dlos CII las Seaiividadcs CIC I’BSCUB. Mas la rriteraciim de t dcs  dispoaicinncs, da 
pic a pcnsar que no sc les prestaba la debida observacibn. 

N o  sllicrrios si cn las Calias cI ambicntr tolerantr (general cn Europa ncciden- 
tal), 5,; modific6 em el siglo VII, w a l  wurri6 en kspaiia a rais de las rnedidas de 
S i w h t u  (612), Kiniila (636) y I h i g i o  (681). que pusierori a 10s judios luera dr la 
Iky, prrtcndiendn (contra el parecer de la Iglcsia) forzar sii conversion. 



90 ALVARO SArVTAhllAnlA 

LOJ hombres libres 

15. Parece muy abjetablr el argumento de que desde medindo el siglo VI, la 
disminución de la mano ¿e obra en el campo y en las ciudades, acarraó una 
paulatina desaparición do 10s hombres libres. Es sugeridor que una similar disminu- 
ción, documentada en el Imperio de Oriente, contribuyers a expandir en su kea la 
libertad personal y no a comtarla. 

En !Occidente en 10s siglos V y VI ei número de personas libres era superior 
seyramenie de lo que suele estimarse; aunque se consolidaron e incrementaron las 
situaciones de libcrtad mermada (10 que no es lo mismo que la desaparición de la 
libertad personal), a consecuencia de la expansión creciente de 10s vinculos de 
coordinación social como la clientela y la encomendación. 

Clienteh y encomendacion 

16. La infiueneia sociopoliiica de la clientela era decisiva. Los clientes (de 
origcn romano o grrrnánico, alinque. ambos tipos tienden a fundirse), puluiaban en 
torno a 10s poderosos, ligados a FUS protectores (a 10s que pmstaban íiel obediencia 
y sornisión) por lneos cuasi familiares, que podían romper libremente, si bien solian 
scr permanentes transmiii6ndosr de padres a hijos. 

El vinculo voluntario de la clientela (de naturaleea prdrudal), tenia m i  
fuarra en la esiructura social que la diferencia entre poderosos y humildes. Es 
iniportante al 'efccto el texto de San Agustín que &ce: A quien quiera que 10 
amemza responde el cliente de un hombre poderoso: mientras mi seiior uiva nnda 
podréis haeer eonfm mi. 

17. [.a encomendación se desarroll6 en el Ihjo lmperio cuando las gentes 
d6biles se vieron impelidas a ponerse bajo PI a m p r o  de hombres poderosos ante la 
inipotencia de la autoridad para maritener el ordeu público, la corrupción de la 
justioia y el agobio de las crecienles carps  tribubrias. 

Sulviano dr: Marsella medindo el sigla V enjuicií) con apasionaniiento desmesu- 
rada la función social de la mcomendnaihn: 1;s alga ton nionstruoso e intolerable 
que iu menb humana no p u e h  sllfrirlo. 

I,o cicrto es qui: Is encomendación icnia su ra& de scr en 10s niontador 
íactorcs dc orden jurídic,, y politicoecon~micc, concurrcnirs; y corno taies Sa,:iorw 
tras la cuida del lniperio persistieron y lianta SR a p v a r o n ,  la encomendaoión (eco 

1<1 encomendado, aunque su situación mejorh, coniimií, atado a su protector 
por vinculos que podia roniper a discreción, si hien de hecho solian ycr vitalieios. 

idadcs vivas), sigui6 vigcntr. 



El ordcn senatorial y La nueva nobleza 

18. iDesapareció el orden senatorial? Así 10 afirma Caeiano de Asevedo; 
pero es criterio discutible. En las GaliPs el erpresado orden conservda en e l  siglo 
J L  su operancia socioeconómica; entre 40s visigodos esd  probada su persistencia. 
integrado en el estrato de las polentes; y tamhién lo esti enire 10s ostropdos y en 
Italia bizantina. 

.- 

19. Respecto a 10s poderosos lo mis caracterísiico fue La forrnacikn de una 
nobleza nueva, constituída poz 10s proceres optimates o mapnates, que enriqnccida 
al servicio del rey ocupa el primer nivel en la !estructura social. Debajo figuraban 
10s potentes, dzscendientes de nobles de la época romans, de ilustre prosapia y casi 
todos propietarios territoriales. 

Los mediocres y los ciases rurales 

20. La tesis de la desaparición de 10s mediocres (curiales, comerciantes y 
artesmos), afcctddos por el procrso de ruralisación, sÓ1o es adniisible con reparos. 
Ics cierto que 10s curiales, cuya influencia social se mantuvo en 10s siglos V 
y VI, fueron desapareciendo paulaiinameiitr en el VI[, al descender de nivel social, 
ideniificándosc: por lo general con 10s estratos inSeriore8. Mas las fuentes trstimo- 
iiian la perdurilción de dewdentes organiaacioncs aiiesanas y en tono menor 
prosigui6 c l  qu~:hrcer dc 10s mercadcres. 

21. La situacihn de las clases rurales es muy probable que mejorara; no 
obsiante las iuentcs aluden a revueltas cuyu motivacibn no cstá clara. Por ejemplo, 
10s hagaudas (bandas armudas inirgradas principaluiente por mmpesinos en rebel- 
dia), han sido interpretados como signo de inadaphoión y subversión social; peru 
Sánelirz Albornos opina que, al menos en c I  caso de 10s bagaudas vascos, la 
revualta tuvo mis sello particularista y nacionalista que social. 

Evolución de la seruidurnbre 

22. 'I'ampoco está clara la presunta declinaeión de la servidurnbrr. En el siglo 
V I  y mediado el VI1 textos de Gregorib Tours, de Crcgorio el Grandr y del edicto 
de Rotario atwtiguan a las claras quc 10s siervos cran factor social corricnte. 

I,o que parece evidente es que su situacihn mejorb al tolerarse el 
nwtrimonio entre siervos y lihrcs, al condicionarse la facultad del patrón para 
castigarles y al Soineniarsc la emancipación, convlii8ndoies en lihertos, bajo el 
patronato de sns antigues dueños. 



92 ALVARO SANTAMARIA 

Estructura social de la Heptarqoía 

23. En Inglaterra, entre 10s anglosajones, las esiructnras sociales (nobles, 
terraienientes libres y simplemente libres) eran similares a las del resto de Occiden- 
lc. himismo la encomendación (de resultas del agitado ambiente), estaba muy 
desarollada y jugaba imporiante papel en las relaciones sociales. El níimero de 
sirrvos quiaá era mayor que en 10s otros paises de Occidente. 

LAS ClllDADES 

24. Tesis corriente: las invasiones del siglo 111 comportaron una ruptura en la 
evolución rirhana. Antes, ciudades tentaculares, demográficamente eongesiionadas, 
dc rnorme perimetro y arodos de vida urbonos; luego , ciudadrs arnuralladas, de 
rscintos reducidos, escasa población y modos dr: vida rural. 

Se considera quc debido a las invasiones del siglo I11 P I  primcirir de las 
~iirdades (convcrtidas en fortalpsas), se encogib en la proporció,, a Y ~ C C S  de 20 es a 
1 y t:n algún caso de 30 es a i .  1)ttspués cn e l  siglo V la emiyación de 10s 
potenlcs, que van a residir e n  villas nirales, dcjó las ciudades sin rcsurllo, QI 
extremo que habrían iiasap;irecido a nu  ser por 10s s~:rvii:ios que sorgrn cn iorrio a 

iilS %aes episcopaies. 

Objecion~s al "encuginiento " urbano 

25. i)opsch ohjetó la tesis corriente. N i  las ciudadcs esiahan en total posira- 
ci6n al producirse las invasiones del siglo V, ni 10s grrmanos (ya habiiuados o 
Samiliariaados con la vida urbana) demostraron hacia rllas piiriiriilar avcmon. Por e1 
contrario, por la wcnta que IPS corría, mmtuvieron las funaionw urbanas y llasta 
iratarmi de rear:iivarlas, con 10 qua las ciudades sobrwivieron a 1ox iraurtomos. 

., 

26. l ' icnso <IU<! sc tia roagnilimdo el boom orbanu anicrior al siglo 111. 
I':atonccr on cI occidrnta rneditrrrineo la única c:iodad con fenomenologia de 
i:iirdad rncdsma (agio &I siiclo,  que alcaneaba previos prohihitivos, casas-aolmena 
dc varioti pisos quc V R ~  ían a s ~ r  como BCIU~ICS <:dil'irios singlllares, problernas df! al~asio 
graves), era I i c m u .  

l a s  oiras ciudadrs, iiíin acrptmdo (y os r m r c h o  awpiar) 10s mormes perim<:- 

&~~ui ib lc  iilcanziiran Ios 50.000 habitentes. P o r  fjcrnplo, Mkida toniila p o r  Auxrmiu 
w n w  la noviwii ciudad de iodo ,:I lmperio nu dvIii0 sobrepasar Ios :30.000 
Ii;ibikanies (aiIu acaptando un soi,,:r}":'írnntr,, de I20 hectiroiis y una media Aplinia 
de. 250 habilanics por heatárra). 

LTOI qui. sc I*% atrihn,ycn (cn gran f""'1t' ucupndoa }"" hrrt.rtas y <:<>rr&S), (:s 



27. También pienso que se ha extremado el declive urhano posterior al siglo 
111. Se reitera que los perímetros urbanos rnáximos no llegaban a 30 hcciáreas y 
que las mayores ciudades no sobrepasaban los 9.000 habitantcs. Mas tales períme- 
tros (quc se refieren a la estricta área urbana forlificada), no excluyen el que yarte 
de la pohlacibn en los siglos V al VI1 hahitara extramuros, por lo que 14 total del 
área urbana era mayor que el área amurallada. Y lo que se interpreta corno 
poblacibn de la Ciudad (9.000 habitantes como rnáximo) es casi s e p r o  que se 
refiere sbb  al recinto fortificada y no  al total del área urbana. 

Sobre el proeeso de ruralizacidn 

Sedes episcoples y ciudades 

30. La lonci¿m urbana m i  caracicristica tira la religiosa. Ih notorio qur (:I 
ohispn dcsdr cl siglo VI tieude a pasar a primera plano, no como señor de la 



eiudad (pues salvo en las villas de seiiorío episcopal no detentaba jarisdicción), sino 
como factor influyenie de hccho en la Ciudad. Está comprohado: un lligar oscuro 
al convertirse en sede episcopal pasaba a ser en breve Ciudad; y cuando marchaba 
el obispo solia laiyuidecer o deszparecía la Ciudad en ianio prosperaba la nueva 
sede. 

Mas no todas las ciudades (como algunos han estimado con desmesura) cran 
sedes episcopales. La condiciún urbana no coincidia nccesarianiente con la episco- 
pal. Las sedes episcopales solíau ser ciudades; pcro en 10s siglos V al VI1 había 
ciudades (centrns urbanos amerallados) que no erari sedes episcopales. 

La reaciiuacián urbana 

31. ¿Se rcactivb Is vida urbana tm 10s siglos V al VH'? . Hay datos con<:reios 
quc 10 afirman en ciertos casos, singularmrntr en Italia y en Francia. 1,os primcms 
monasterios suburbanos (Arles, Lyon, Aurerrr, Marsclla, Reinis, Toun:, entre oirns), 
comenzaron a levantarsc rn el siglo V, y la arqueologia precba que en su iorno se 
desarrollaron nuevas aglorncracioncs que a su tiempo formaron ~rrabalw. Y d o  cn 
relación a ciuitatcs dc U&lgica, Gregorio de Tours emplea e l  término suburbnno 15 
veces. 



Reparos o la reps ión agraria 

33. El expresado cuadro, muy sugestivo, no este suficientemente documenta- 
do. Y a falta de datos constatndos podrían sentase oiuas aonjeturas no liienos 
sugestivas. Por ejemplo, ¿no contribuiiían les invasiones germánicas a una cxpansihn 
aparia en  vez da acentnar la regresión? . Algunos auiores af'irman que 10s inmigmn- 
tes invasores praciicaron roturaciones e incrementaron la produnción de cercales; 
otros aducen progrcsos tkcnicos (como la expnnsión dd molino de agra), que en 
un alarde dc unaginación califican de revoluci6n agrícola. 

Q u i d  10s carnhios de hrclm fueron muy simples. Tengo para mi que el 
Occidente cn 10s siglos V al VI1 acusi, una evolución agraria lenta, con variantes de 

tip0 rcgional concordes con las rxigencias del clima y del suelo. Por ejrmplo, en 
Italia al  norte del Pi, la única varisnte documentada en (4 paisajr apario f'ue la 
dilusii,n del centeno, antes &lo cultivado en el  Piamontc. Al sur del Po no hubo 
carnhios; el puisaje lo protagonisahan como antes olivares, viiiedos y sernhwdios de 
irigus duros, entre forrnaaionss Corestales bastantr densas. 

/,e proplcdad territorial 

34. Fas mayorcs varia<:ioncs acaecirrun cn la distrihurión dr la propiedad 
trrritcrrial, deicrminadas en primer l q a r  por el rcpartn CIC: tierrm rcaliaado al 
a m p r o  de wnvcnios de foedlo, cn aplicacibn de la Impitalidad. Paro taks 
repr ios  al parrcur s& alcetaron a 10s laiiíundios. 

La piric del latifiindio administrada dircatamente por t:I terrateniente, qut: 
solia ser de reducida rxtrnsicin, qued6 posiblemenic sin repartir, lo niisnio qui: 10s 
kiwvos que la irabajdmn; aunqoc: m i r ~  10s burgundios sc repartib, conservando e l  
roniano dos iwcios y cnircgando uno al bnrgundio. 1.a parie dcl laiifundio dividida 
cn pan:&s cultivada por colonos a cambio dr una rcnta, se rlividió; el romano 
const~rvi, un twcio, y Ios gcrmanos recibicrcm 10s d o 6  tw&~s restanies. 

Mas no sicniprt: S B  materialiai, <!I reparto. A v,:ccs las ticrms de c:ultivo 
prrmanecieron indivisas cnire romanos y gcrmanos. 

:1S. Otro faciur de variariim dc  la propicdad tarriiorisl Iu,! cI crecirnirnto dr 
10s dominios w:l&ísiiws, en particular en <.I siglo V11, m virtud de lrgados 
piadosos que Imrriciaron sobre todo il las ímienes monisticas. 

tltiy quc  contar atleinis con (4 enip~,brec:iniiento del patritnunio r d  a consc- 
curncia de dunaaiones de 10s rryes. k:I proccsr, alzctó suhrr iodo a las (:alias y 5,: 

intensilic6 a la mucric de Ihgubcrto (Wj), al socaire de la drbilidad de la rcalcza 

apmvcchads por Ios n u l h s  dc Is m r i e  para autncntar sus haciendss a rusta dr la 
del rey. 
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De rcsullas de talcs doriaciones Yipino de Herstal (687-714) y Carlos Martel 
(716-781), al no disponer de tierras suficientes, confiscaron dominios cclesiiticos 
para coiicederlos, no en propiedad sino como beneficio-feudo, a n i s  lieles para que 
se equiparan, en momcntos en que la caballería de costoso mantenimiento, comen- 
zaba a ser arma importania. 



38. Hay unidad de criterias respecto a la estructura del dominio señorial en 
el siglo VII, integrada por una parte, la reserva, que administra el seiior; y otra 
parcelada en fundos o teneneias encomendadas a tenedores libres, libertos o siervos, 
que entregaban al señor parie de la cosecha (casi siempre la décima iparte), y le 
prestaban servicios persona!.es en la reserva. Los tenedores siervos prestaban por 10 
general tres jornadas senianales de labor en la rcsewa, 10s tenedares libres la e, 
consisiente en ,rl  cultivo en la reserva de una piem de tierra encomendada a sus 
atenciones y formada por¡ sembradío, viña y pastos. 

39. N o  obran datos acerca de la superficie msdia del dominio sdorial e11 (:I 
siglo Vl l ,  ni sobre la proporción entre la extensihn de la reserm y la dr las 
teneneias, ni sobre la proporción entre ámas cultivadas, pastos y bosqutts. 

[,os datos más antiguos son del dominio earolingio de Somain (mcdiado el 
siglo IX) c indican que en el misino la reserm ocupaba e l  79,5 por 100 del toldl 
dal dominio y las ienencim el 20,s restante. J,a extensihn media de las reeencias 
era de 16,s tiectárcas. 

1Sn cuanto a la  distribución del suelo 10s datos de Somain sóh  SI: TP('~EWII a 
la reserun, en la que el 72,1 por i00 corespondia a bosquas y baldíos, OI ?3;2 por 
i00 a iicirras cultivadas, el 2,2 por i00 a pastos y cI 0,s poc 100 a dcsiino qut. nu 
consta (probablerncnts vivimdas, instalaciones y carninos). 
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Dl<SARllOLLO DEL SECTOR PRIMAKIO 

42. Tesis corriente: la agricultura era rudimentaria, mal equipada, apegada a 
sistemas rutinarios de rotación de culiivos, apenas valoraba el abonado de 10s 
suelos, nstaba mal asociada a la ganadería y requeria muchs mano de obra, por lo 
quc sus rcndimientos erm hajos. 

b;l utifhje 

43. El utillaje era (:I de la &poca romana: la aaada para labores superficiales, 
e1 ;wad&n para para laborcs m i s  prol'undas, y el arado romano (adceuado a tirrras 
siielta y de poc" fondo) que :tr& e l  surlo sin voliear la iierra. 

Peru en el norte de las (:alias y quiaá en el sur dr ínglaterra, cn algurios 
parajes sc utilizaba además e l  arado di: rurhfi (p rq iu  de tierrils grasas, arcillosas y 
mal drenada), dotado de una reja mis gruesa y p a d a  quc abria surcos más 
hondos, aunque tarripoco volkabs la tiwra. 

Animal de tiro el buey CII  aialaje de varias yunias t m  BI arado de rucdas; el 
arado romano m SIWIOS ligr:rus admiiia conio tiru lx vaca y a l  asnu. 1'1 d a l l a  110 

comeneb a miplcarsa en tareas ab~icolas hania DI siglo XI,  a CSD& rriuy rsdwida 
en la regiim de Paris. 



IX. Podólogos holandeses mediante el carbono 14 han comprobado el empleo en el 
siglo VI de abonos vegetales mezclados con estiercol para mejorar suelm arenosos. 
Y 10s primeros polípticos (10s m L  antiguos conocidos son del siglo IX) acreditan la 
utilización del ostercolado, aunqee a escala muy reducida (0,5 por 100 del k e a  
cultivada de la reserva). 

a6. Respecto a las fluctuacions macroclimiticas se conjriura una fase dc 
acrntuada pluviosidad del 450 al 630 y otra cálida y seca, manifiasta en la 
cnntra<:cibn que expeiimenhn 10s glaciares, a partir del 600. 

afeciaron 
talcs Iluclnacinnss a 10s cultivos, pues las noticias más antiguas (uportaclas por 
'l'itnw) son del XIll y de la primera niitad del XIV. 

Mas no obran evidmoias que permitan establecer en qué medida 

Col1ivos importan1er 
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Rendimientos agrícolos 

49. No hay dalos sobre rendimientos agrícolas. Los m i  antiguos (dominio 
earolingio de hnnapes), son de corniensos del siglo IX, y señalan cosechas medias 
en cereales de 2,6, es deeir, por cada grano semhrado 2,6 granos cosechados; 10 
que (sohre la base de 10s datos del dominio carolin$o de Somain de la segunda 
mitad del siglo IX respecto ! al grano empbado en la siemhra), sugicre a título 
indicativo que se obtenían cosechas de unos 4.60 litros hecdrea en Cereales de 
invierno y de unos 700 litros hectárea en cereales de primavera.'' 

No tanto conio pueden aparentar. $astaban para que 
en años de cosecha rnedia una explotación de unas 12 hectáreas de suelo cultivado, 
trahajada por una ktmilia de 5 o 6 micinlros(considerando un consumo anual de 
170 liiros ct!rcal-persona), atendiera sus necesidades en cercalcs y las rentas señoriales 
(calculindolas en una décirna parie de la cosecha).' 

¿Rendimientos hajos? 

I)c.wrrollo p a d e r o  

50. La ganoclmia o m p a  puesto secundariu en  las explotar:ioncs agrarias, cn 
especial en las nwnásticas. Sin cxntiargo cn Itidia, al drair dc Gina I'asoli, 10s 
ganados de ecrcla y cnl,allar <:ran de irnportancia fundamental I .II  *,I siglo 1/11; cn 
Prancia 21 dominio real dv Annapes rra como una ~:onsidrrahle cxplotaeión ganagir- 



ra; y en lnglaierra y en las comarcas litorales de Flandes y Holanda, las grandes 
superficies actuales de matorral, a criteri0 de hotánicos y poddogos, son legado del 
pastoreo en el alto medievo de nutridos rehaaos ovinos. 

No ohstante eUo la ganadería era insuficiente por doquier en relación al 
espacio culiivado. Predominaha, en régimen extensivo, el ganado menor, sobre todo 
porcina (cuyas carneas y salazones proporcionahan en la dietética la rnayor parte 
de las proteínas) y lanar (que aprovechaban los pastos de las parcelas cn barbecho, 
on zona  apriscadas, hencficiadas con e l  abono de las reses). 

Fil ganado mayor contaba menos que e l  menor, induso cn las regionas 
ailinticas, tenipladas y hilmedas, de ricos pastos. Predominaha cl ganado vacuno. 

52. l'itulo 1)iiaono menciona la xiividad a fines del sigln VI de mencstralrs 
qw construísn ernharcaciones; en Roma - ciudad seguim en íunciones en el siglo 
VI1 las corporac:iones de oficio, al igual que cn otros nicleos urhanos occideniales; 
y (:I eclicio de Rotario aluda B 10s servi ministeriali vinculados B ;~ctivi~latles 
;a.tiwnas. Otrss fuentes s,: relierm a operarios que trabajaban la madera, lahoraban 
twiales, edificaban vivicndas y confeccionahan artícubs diversos como c:scudillas, 
c a l h o s  y eapaios. 

r ,  .,.L I.ntre las aetividsdcs artesantas dos ramas por 10 menos trabajaban para la 
criwrtaci6n: la twt i l  y la nietalhrgica. 

lm g ' n t e s  vcsiían piel y cucro, pam las Galias, cu talleres privados o en 
i h t m c n c s  rcalcs, SG: fabrienban trjidoa de lana que competían en 10s mercarlos con 
10s pailoa qw ya <:I) cl siglo VI1 sr producían EU Iriglaierra e Irlanda. 

Mayor iinportancia c o h 6  la orfel.lrrrría y la fahricaciim de armas. Hermosas 
fibulas, ~ c i l l a r ~ s  y br leies aiesiiguan la tiahilidad de 10s orfebres (unos sedenta- 
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rius, oiros ambulantes); y sobre todo 10s francos, fabricaban cspada de hujas 
flexibles, llluy afiladas y eliticas, de buen temple y calidad niuy superior a las 
hojas de las espadas romana ,  s5lo equiparable (a jiiegar pur ios análisis quimicos 
realizados), a la de 10s acerus especiales de la segunda revoluciirn industrial, 
mediado el siglo XIX. 

DESAI.WOI,LO DI?L SICC'I'OK 'I'EKCIAKIO 

54. L':n relaci6n al sect<w terciario ohran dos tesis principalrs: la que  propug- 
na una crisis inintcrrurnpida que colapsi, la ecmornia dc: irifiao, degradada B 

primitivos sistenias de truequc; y la qut cstima que la contracciim del trifico tuc6 
fondo en el si&) V ,  actisiadnst: sintomas de rridvaci6n en 10s sigles VI y V I L  





alimenticios (cereales y miel), metales sin lahrar (hierro y cohre), arma (en especial 
espadas francas e italians, de Milán) y piedras y cueros. 

Centros de más activo intercurnbio: Aries, Marseila, Génova, Nápoies, Alejan- 
dria y Constantinopla. 

I,o balanza comercial 

62. l ,a  balanm c o r n e r d  con Orienie (81 igual que en Is época romana) era. 
desfavorahli:. EI irál'ico 10 Ilavaban mercadercs orientales, en particular griegos y 
sirios, y desdc el si&, VI aurnent6 la actividad de traficanies judíos. l'arnbién 
intervenim mercadrres occidantales (en especial francos y frisios), lo que pone en 
tela de juioio la tesis qlre conjeiuraha la desaparicibn de 10s mercaderes en 
Occidenie (a pa& del siglo V) y su posterior resurgirniento en el siglo X al 
reaciivarsr li) t:cononiia y rcanudarsc 10s intwcsrnhios comarciales. 



Las acuñnciones monetarias 

66. Continnó el sistema monetario romano, basado en el sueldo aureo de 
Constantino de 4,55 gramos de peso, en el denario de plata y en pieeas de cobre, 
resto de las que se acuñaron en grandes cantidades en el Bajo Imperin. 

I,os reyes bárbaros acuñaron rnonedas de oro que reprodueían toscamcnte la 
tipologia romana. Al principio fabricamn sueldos aureos y desde el 6Oü sólo 
tremises, es decir, trrcios de sueldo, que llevahan el nombre y la efigie del 
emparador bizantina minantr. 

' 

67. Sblo en c l  Último cuarto del siglo V I  los monarcas bárbaros nacionaliea- 
ron las acnñaciones. Procopio afirma que el rey merovingio Teodoberio (534,-548), 
disgustado con Justiniano, para nioluisrle, acuñó monedas con su propia digie; 
m i s  la iniciativa, rpishdica, no prosperi, de momento. 

l i 1  primer rey birbaro, que naeionaliaó la acuñación de trrmises (poniendo su 
efigii:), fue 1,awigildo (entre el 575 y cI 584); a reglbn seguido nacionaliob las 
aeuña&nes 1x1 las Galias el rey riwrnvingio Clotario I1 (584-628), y en el hltirno 
euario del siglo V i l  lo hiso en Iialia el rey lomhardo Cunibertn (678-700). 

Las monedas ingicsns 

ICn lnglaierra Ios anglosajones fundieron las monedas roinanas u las nrnpiearmi 
cwno joyau. Una única piesa pructia que í:n la segunda rnitad del siglo VI 
Etcltxrto de Kent (565.03 6) acuñó sinibhlicarnente moneda. 

I.as acuñaciones de moneda sblo s(: regularizaron en la saLmnda ~ n i t i i d  

del VI1 y irnicarnente cn  10s terriiorios dc Keni y Wessax, pues al igual quc cn 
(:erniania (:I uso de la monada shlo se gaticralizh c:n cl resto ili: Iriglairrra en el 

I.as monedas inglesas acuñadas c n  la segunda niiiad drl VI1 eran eldines, 
oro fabricadas a irniiaciim ,I,; Ios trtxniscs mr:rovingios; y sobre icdo 

curs,, drl: sigln x. 

s,:,.aiias, ,n,,ned;lk de plata, y a fines dcl sigl,,, ,":"iques, dooa de 10s cuales "alia" 
p i i ~ a s  

un c ld ín .  

Monon,,,lolis,r~o-uroo y ,nonon,ptnfirmo-plata 

60. K1 nioiioriictalism,,-on, (que ha lavantado ciwta poldmica) f u a  cn el mejor 

ncuilaron tnonedas de oro, circulaban adamás pieaas dc plaia y cobre siificienies 
para atendcr las neceuidaiies de pago. 

CIC IOP ,:a*<,s un ,n,,nr,met;,lisroo relati",,, pues allnq"'! en ,!I siglo v y v i  dlo se 



Los treniises acusaron una progesiva devaluaeión en peso y ley, que afectó 
tarnbiin a las moneda biaantinas acuñadas en las cecas de Italia; dcvaluación acau  
producida por la creciente rarificación del oro en Occidente, consecuencia que a su 
ve% saele explicarse por el drenaje de oro occidental consecuencia del saldo 
desfavorable de la balarim comercial con Oriente. 



6.  En el secior secundari0 las ranias m L  desarmlladas eran la textil, la 
orlt:brcria y la f'ahricación de a r m a  únicas que trabajaban para la exporhción.  
Hatiía artesanos rurales, urbanos e itinerantes o amhulantes. 

7. En el szcior tereiario la contracción de la demanda contribuyó con oiros 

fartores B dcbilitar el iráfieo mcdiierráneo; I:" contrasie I'uc a mis el comercio 
aiiániico. 

O. La ecwwmía mouchria comist ió  con la natnlal. Se crnpleiiba el trueque 
jiiiitamcnie con la moneda oiilisada en funcihn dc pago. 

O. F:l sistcrna monetario f'ue continuidad ds l  romano, y sblo en ,:I último 
c:u:irio dcl s igh  VI 10s reyes bárttaros narionalizaror~ la acuñacibn dc: iremises. 
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OKIENTACION BIBLIOGIUFICA 

1. MANUATXS 

G A R C I A  G A L L O ,  Alfonso:  Manunl de Hisloria del Dcrecho Espaiiol. 1, El ori- 
gen y la evoliición del Derccho; 11, Antologia de fuentes dcl an t ipo  L)rrecho.- Madrid 
3/1967.- Manual clásico, magistralmentn elaborado por la armonia de su esquema, po- 
der de síntesis, hondura y claridad concephrai, precisibn de I&xioo, rigor wítico e in- 
formaiivo, dominio de las Suentes y feannda simbiosis entre la antologia de fuentes y 
la paric expositiva. 

FOSSIER, Roberto:  íiistoire rocialc de I’Oecidenr InPdibuai. (;oiie<!tiíin u. i\r- 
mnnd Colin. Paris 1970.- Ojeada glohal x 10s csmbios socioles, qur d t ,  hecho idnniifica 
el Occidente cristiano con Franaia, y encuadrti las iransSormacioiies en ircs pcríodos, 
iritrrpretando las de 10s siglos XIV-XV como crisis dr crt!airniento. 

F O U R Q U I N ,  G u y :  IIisloire econornique de I’Oceideni rnddiéwrl.. Colleclion Il. 
Armand Colin.. París 1969.- Aporiación notable y 6ian inlorrnada, qua analina 10s 
mnplejos factores que inciden en EI de~arrollo <,.címbniiw, a tenor &:I esquema crw 
nológico iripartito (siglos V-X, XI-XIlI ,  XlV-XV) unifnrrnc <:li la cok:eciSn f i .  

F O U R N I E R ,  Gabriel: L’Oecident f i n  du Ve. -firi du 1Xe.- si6cle.- Cxllect iot~ 
U. Arrnand Colin- París 1070.- Conjuga 10s ai:ont~:cirriient~,s p o l i i i ~ : ~  m e l  das;lrrollo 
cultural y socioeconíunico, en aproximaciones a la historia ioial, a YC 

prolijus al no preatar a las prohlomiiicas 1. aienci6n n e c w x i a .  

GARCIA DE CORTAZAR y RUlZ V E  AGUIKIII:, ,  Josi. Angcl:  / l is lorin~crirra¡  
de lo alta edad media.. Manualrs universitarios de l l i s tor ia .  I,:ílitorial Mayle.. Madrid 
1970.- Sugesiiva inlerpretación del dmbito alto niedieval inspirada r:n la metodologia 
de la cscuela de Annales; cantrada en la primera parte (siglos I l l - V I I I )  CII el cspacio 
rnediiwrineo, y d,:sarrollada en la segunda paric (sigles IX-XI) en tr 
eaaiím (Oacidentr, Hisaneio, Islam). 

LACARRA, losé Morin: llisroria de la Edad Medin. A l f a  Rdad Media.. Monta- 
r i u  y Sirním.. llarcelona l l l960, Zlí969.- Manual t iio con amznidad y cl;tImrado 
con rigor, mriy equilihrailo cn todas sus paries, que gra con oportunidad fragroen- 
tos dv Suontcs, prcsta a las culturas extraeuropaas atencihn poc0 hali tual  y contiene 

¡ones bibliográficas muy orientadoros. 



P R E V I T E  - O R T O N ,  C.W: Historin del mundo en In Edad Media. 1, Desde el 
bajo imperi0 a la disolución del imperi0 carolingio.- ICditorial Ramón Sopena.. Barce- 
lona 1967.- Relato sumamentc denso, casi ahbrumodor, del acontecer polític0 europeo, 
con prolija aportación de datos, abundancia de tablas genealógicas y un elenco exeep- 
cional de interesantes iniustraciones. 

RIU R I U ,  Manual: Historia Universal. Edad Media.- Edición piloto. Editorial 
Teide.. Barccbna 1971.- Manual Articulado en lecciones, de gran valor pedagógico y 
cieniífico ~ J O I  su claridad metodoibgica, llaneza de la exposición, varirdad de aspectos 
y conccptos, por su p e s t a  al dia y las refcrcncias documentales y hibliográficns que 
conticnc. 
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máiicas, expuestas con erudición , que arrancando del cshdo de las cuestiones concre- 
tas 10s extremos polCinicos, señala las lagunas y perfila potenciales ineas de investiga- 
ción. Itepertorio bibliogrjfico muy denso. 

P I R E N N E ,  l lcnry:  Historia econániica y social de lo cdad media.. Traducido 
por Salvador I'khavarria.. Anexo bibliográfico y criiico de H. Werveke.. l'ondo de 
Culinra 1':corióniica.- M6xico 111 1969.- Obra de inier6s fundaniental pero poc0 rels- 
vani(: para 10s siglos IV--VII, acerca de las cusics solo contiene algunas observacionas 
gcneraliradoras. 

R E M O N D O N ,  R O ~ O I :  /,a crisis del iniperio r o m n o  de Marco Aurelio a Anasta- 
s i ~ . -  'I'raduccibu por (:armen Alcalde y bla. Rosa f'rdts.- Nuevo (Xo, Editorial Lahor.. 
Barcelona 1967.- Análisis moy concreto, desarrollado en sblidos csqucrnas nieiodolbgi- 
cos, dc 10s complcjos factores que jncgari c n  la qiiielrra del hajo irnpcrio romano occi- 
denial y en la inicixiím dcl di:speguc del irnpsrio bisantinv. IKcpwtorio biblivgráfioo 
de gran amplitud, mraatwíst im de la atleecibn. 
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Carlos M. CIPOLLA, Apunti per U M  nuova storia deih moneia nellhlto 
medioevo, 619-625 (Interpreta la rarificación del oro como consecuencia y no 
como &sa, según suele entenderse, del rnonometalismo-plata). 

-IX Semana. I/ paSSOggi0 dollhntichitá ai medioevo in Oceidente.. Abril 
1961.- Spoleto 1962. 

Sobresale el  estudio de Robert LA'i'OIJCHE, De h Caule romaine a h Gade 
/ranque:aspecls aociaux et  economiques de l'evolution, 379-41 9. Coniirne aprecia- 
ciories de ¡nier& cl ariículo de Sanio MAZLARINO, ¿Si puo pnrlare de riuoluzione 
sociale n e l h  /;n del mondo antico? , 410.426. 

-XI Semana. Centri e uie di irradiazione delh civilta nellhlto medioeuo.. 
Abril 1963.- Spolc:to 1964. 

I\!rrcar especial atcnci6n el estudio de f'ernand VI,:Rí:AiJTERI.:N, 1.n circula- 

lion des marehanrl en Europe occidentale du VIC. au Xle.  si6cle: aspects rconomi- 
ques et culinreis, 393-413 (Tesis: el siglo Vi es el dr mayor desarroll" &I irifico 
mrdiierrineo; en CI VI1 10s mrrcadcws Itisios e x t i d e n  sit actividad por e l  irca d d  
mar del Norte y aledañm). 

I'untos de vista uiilizahlrs y datos posiiivos dwan vn 10s estodios de Roberto 
S. í.OPIC% Discor,so inaugurab (Krferencias B sicrvos en pp. 35-37; al rriolino de 
agua y desarrollo de la tecnica cn  pi,. :JH'30; a rnktodos cwnbmicos en pp. 41-44) 
y Cinsio VIOIAN , +íiogo, WI-~UH (r)iiuss a~usi,lrll:s o Insrttaiidades). 



vechadas de datos bagiográficas. indicaiivos del concepio peyorativo que merecia el 
campesinado) 

Datos aprovechahles en 10s estudios siguientes: Michelangelo CAGIANO DE 
AZEVEDO, Vi& ruaticbe lardo ontiche e installaxioni agricoli oltomcdieuali,, 
665-694; Gina FASOLI, Castelli e sgnorie rwali, 531-567; Paolo GItOSSI, Proble- 
matiur struturale dei contrati agrari nella sperienza guiridica deUhlto mdioeuo 
ilaliano, 487-529; Ildebrando IMRERCIADORI, Vite e uigne nellblto inedioeuo, 
307-34,2, (Anilisis del cultivo de la viiia en Italia, lirancia y España, en todos 10s 
aspectos, pcro sblo con una aliisibn -año 681- antcrior al siglo VIII). 

Otros aiudios: Jean I'rapois LEMARIGNIEK, Quelques remarques sur l'orga- 
nisalion eclessiastique de la G a d e  du Vlle. si2cle a la f in du IXe. sic?cle, principl-  
ment au nord de la Loire, 452-468 (Del  siglo V11 sblo hay referancias a 10s 
monasicrios de Saint Hertin, lundado el 649, y de Corhie, lundado enire el 657 y 
el 661; señala la siiuacibn de 10s doce dominios que iniegraban la dotación 
Itinda&mal dr cada uno de dichos monasierios); Giovan liailisia l ' l~l,l,l~í;l~lNl, 
Twminolugia agraria medievale in Italia, 605-661; SI,IC€iEK van 111\1'11, L e  climai 
el Ira recolier en haut rnoyen @ e ,  399-425 (Datos importantes de 10s siglos 
VII I - IX ,  rclalivos a1 rendirniento agrícola), y (Xovanni 'I'hBA(:(:O,'Uoiniini et trrrea 
neübllo mdioevo ,  15-45 (Kefcrmeias bihliográlicas muy completas.) 

H I S T O R I A  CCONOMICA DE E U R O P A .  liniversidsd dr (hmiiridge. Ia:ditorial 
rwisia de dcnxho priv;do. Madrid. 

- Voltrna:n I :  La uidn agaria cn la edad media.. Vcrsi6n rspañola de Andrk 
Sincl ies Arb0s.- Madrid 1Y48.- IC1 estudio m i s  notahle es el de Ctarlca I'AKAIN, 
Ln euoloeión de la ticnicu agrícola, 14:J-205.- Consrrvan &riu interis 10s artículos 
de Alf'onso I)OI'S(:H, Las inslilucioner agrarias de 10s reinos germánicos de 10s 
sigles V a l  Cu, 205-236 (Perspectiva de síntesis por to coml;n dcmasiado grneraliaadc~a); 
de Rickard KOEUNER, EI asen/untienlo y la colonixación de Europa, 1-106 (Sblo 
las pp. 16-48 quc drsarrdlan las lormas de asentamienio con cieria conl'usión 
i c m i i i c a  y crortoli~gica); y dr l'dwards S'I'I,:VI~:NS, La agicrrltura y la uida rural del 
Bllirno prriodo del irnpario ronwno, 107- I42 (I)aios rderidw al wiero  irnlliio del 
Imperio sobre iicniea agrícola, tipos de ctdtivo, lactorcs dirnáiic:os y organisaaiih 
sdminisirativa del campo). 

Voluman li: El comercio y la industria de la ednd media.. Prólogo dd tdiior 
Iwin  Nav;irro de 1'altna.- Madrid 1967.- I41 esiiidio mas sohresalirnie, miry orientador 
cn tos lirniica que imponen 10s contados datos obrnntrs sobre 10s siglos V- VII, cs 
la primera paria de la aporiacibn de Robcrto S. I.OPli%, El comercio de la Ruropa 
nadiwnl: r /  Sur, ,327-356.- Nolabla corno precedante para la problnnitica de 10s 
sigloti Ill-IV el ariículo de Frank W .  WALLBANK, El comercio y la industrio'en el 



úitimo período del imperio r o m n o  de Occidente, 4.9-1 14.- Contiene valiosas 
aunque escasísimas refcmncias a 10s siglos V-VLI, el cstudio de Jhon i l .  NEF, La 
mineria y la melaiurgia en la ciuilización medieual (sí)lo intercsan ¡os datos de la 
pp. 543-569). 

I,ATOUC€íE, Robert: Etudes médcéuaks. Le hau1 moyen t e . -  Univrrsité de 
Grenohk:. Presses nniversiiair-as de I'rance.. París 1966.- S61o tres articules o h  
in ter is :  

Les eumunicaiionr enirr la GQuk e t  I'Italie sous le llas-Empire 11.19 
(Ihtudio apoyado en daios de Arniano Marcelino, Cregorio de 'I'oim y 6regorio el 
Magno). 

Aspeei demographiquc de ln v i s e  des g r n r r l s  inuasions, 45-5 1 (Aprovecha 
nolicias indicaiivas de 1.0'1 y aporia commiarios quc consiatan 10 sal,ido: la 
oscrrridad qut: ohm en iorno B la demogral'iii). 

/.a wrlle du Rhons ~ - 1 4 1 1 f  et6 urw ruate d'invnsion prrtdanr /e- haur moyr,r 
&P? , 1711-184 ((:onjcturas mbnr la aciividad dol puwto do Marsclla y d,, la v i a  
l'l,,vial I~¿,rl;,nl,-S;,ona "" 109 siglos v VI  I). 

mica (,\lg,,,,,,s p,rntc, 'tii de la univrrsidad dr M d r i r l ,  Vol.  Y V I I I ,  
MITK I( i ' I C R N A N D l i Z ,  bh¡I¡o: I l ' m n s i r i h  n l  mediceo y eontinuidnd creun6- 

wstihn (:~,nc~losiones: coniinoidad on uris iOnica Ním. 60, 267-280 ( 
dr d ~ c l i v c .  gradual, b in  que i<' d i t w  riiptnra CII 476 ni cn 71 I). 



La pkehiSaQPiZ8 de 
Rectificacionas p 81uevOs enfoques d problema 

por GUJLLERMO ROSSELLO-BORDOY 



bien el azar, esie insusiituible colaborador que tanto nos ayuda, aportS logros y rcsul- 
tados que tal vez siguiendo el plan estableeido no hubiéramos alcanzado. 

Sigue siendo prematuro. establecer una síntesis definitiva de la evolueibn en Ma- 
llorca, del Hombre y sus medios dc vida, pues tarde o temprano el avauee de nuestros 
conocimientos obligará a rectificar estas nuevas hipóiesis que se establecen ahvro. 

Los yacirnienios excavados en esta teniporada, y 10s importanies resullados ob- 
twtirlos, prrmiten, sin embargo, puniualinar algunos aspectos concretos que, sin variar 
rsenaialmentr cl osquema prqpuasio en 1963, obligan a revisarlo y reesirocturarlo. 

Con poskrioridsd LI <:sia Iwha han aparccido nuwos rqiiemas qi ie corrigcn o 
confirnmn mis puntos de vista. 1':n suti lineas generales sc reproducen ii coniinuacibn: 
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Mailarca y Pollentia liari agotado con su fuerza económica 10s pobbdos indigenas 
de Son Oms y el "oppiduni" Liocchoritanum", aun a pesar de recienles opiniones 
en 10 que respecta a estc úitirno i ~ g a r ' ~ .  

La romaniiraciSn fur ripida, pero sin iugar a dudas la base dtnica tuvo que 
perdurar. 

Los ienótnenos de aculturacibn mn normalcs en e1 momcnto  en que núcleos 
,,i:,,nbmk:arne,,l~~ poderosos se llacen c a r p  dc grupos Btnicos mis  retrasados o 1:on 
rnrnos ~ u i ~ m  política. A s i  no scri dc cxiraiiar que t:l indigena mallorquin romani- 
sado ;tcepte en el Siglo I X  (:I Islam con una rapides f a h l o s a ,  y 2  en el S i g h  X111, 
sc rrpita el rnisnro knhrnrno con  niotivo dr la conquista catalano-aragonesa. 

Aliora bien, *:I rastre" a 10 largo de ios siglos oscuros de Mallorrii da esta 
pervivmcia i inica se iiaw miiy difícil. ,Apenas 10 entrrvemos cn las wrdrnicas 
muwlrnanss nddt.ailas a ni i int )  qw rnanticncn, m pleno Siglo XI formas  itric cia- 
m m t e  ialayi,iiws; p r o  (.sic aspwto  y a  pertanrw a o tros  t i m ~ p g ~  # ~ U C  no C O ~ V S -  

,"""I,! t:st,uliar iN,"i. 



ternaria; pretaiayótico. taiayotico y posttdayótico, para reemprender la división 
hinaria de Colominas, en espera de comprohar adecuadnmente los términos de este 
pohlamiento inicial, qur iniuimos. pern que no podemos asegurar. A estc respecto 
es alentador el ejemplo de Corcega que. en menos de quince años. hil pasado de 
“terra incogniia” a ser una de las mis  prnmetedons eanteras de la investigación 
prehist6riaa del Mediterráneo Occidental. 

Asi. pues. queda centrado de momento el ericuadrr del honihre primitivo 
niallorqiiín en un Yrrtalayótico o Rronce antiguo y en una Vase talayótica que 
divido en cuatro primeras adscritas a un I h n c e  de apogeo y las 
dos Últimas a una Edad del Mierro, 

La sistematieación de Lilliu. a pesar de la interrupoión de sus investigacimes 
en Mallorca, sigue en pie. por cuanto las diferencius son purament? de terminolo- 
gia, circunsiancia accesoria. Dpbo mnstrarmr en desacuwdo w n  algunos aspectos 
del planiearniento presentado por Enseñat, ya que ‘:I resultado de sus invrstigaeio- 
~ B S  conduc:an a eoncliisionrs distintas. Sn ““no-eneolitia,” es, en lineas gcnoralcs, mi 
“pn:Lalay¿)tico”. y sus fechas coilioiden: 200011 5íH). para Enseñat y 2f.MIl.)/ I300 
s,:gún mi mtt:ndsr. 

I)r ningúri rnodo pucdo amptar la vigcncia de lax navetas y cuevas artificialeu 
t m t a  CI %gla V I I I  antes dv Is l,h (Xstiana. .Arnlm manilrsiaoionrs son para m i  
t ~ l a r a r r t v ~ ~ i v  prrialayi>iic;ts \ sit niornrntc, <I? c.c,nsiruwic\n i i m c  q w  cavr  (OI.EOXB- 
rnriite antes del - l:WO. I 1  cjenipln dr las ~ : I I I ~ Y ~ P  mliltiplw ahantli,n;idas M i n i t i w  
rnrnie hxia  PI -1250 cs abwionador. I<n 10 concerniente a la naveta c.nmo lugitr 
de l~alita<:ii>n (IS distinio, pues rn algunos pontns la pcrdura&~ ha siilo larguisirna. 
(;ah<. Iu pnsihilidad dr w i a  p c ~ s ~ s i c n c i a  l iw i l  drl  sistvma c~onsirndivo  en v ~ m a r ~ : i i s  

aisl;ulns: Sierra N.W ., por cjrmplo. prro no hay tiasrs aseniadas vxc;wa,:icm~ 
sisierniiicas “.n que ;ipoyarse. 

‘ l ’arnpow wntii&:n, rasonablt. rviraxr la lasr mnstrn~:tiva d r  10s talaiots 
aidaclos hasia el Siglo VI11. ni niuchi, mrrms. Vuerla prrkctamcntr ddinido. a 

iravCs del catodio wmpariitivo dr las ‘micas del Nivel 5 de Son Matgr, que e s k  

tnomrnto lienr que i iuarw antcs del )Oí). con tina iarga prrdoracihn, fen6meno 
lác:ilrnenir cxpliaahlc en comunidadns mis o menw aisladas, tiasia la pneraIiaa<:ibn 
&:I c:omercio <:lásieo en torno a IOL Siglos V l l l  y V11. I,a arqueologia nns indica 
que a partir dr etitr momento las lslas snn Irecuentadas por múltiples influenciaa 
de. carictrr wliural, reflejadas en la amplia variedad que caracteriza 10s ajuarca de 

Cpnca, a s i  cs,ino en Ioti diversos sisiemas ,:onriruativm, swtiniianiog religiosos, 
riios luncrurins, que se desarrollan a lo largo de las fases h a l e s  de 1o taluyótiao. 

I n  sintcsis, pues, pmpongo BI siguienir q u e n i a  del desarrollo cultural de 
Mallorc:a antcs dr su intimi& en e l  Mundn clásico. cn t’spera de nuwa8 investiga- 
t : i w i w  que 10 modiliquen: 

1. R,blnnrirnlo iniciol: Is:n tomo al 4,000. ( : h n c i d 0  Iragnientariamenie a 
partir dv Muleia y h i  Matp.. CWB insul‘ic.ic:nir iniormaciim para una sistema. 
iisaaión más d ~ d l a d a .  

etapau, las dos 

http://2f.MIl
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L1.- Facies pretaloyóticn: Comunidades agrícola-pastoriles, de carácter pacifico, 
con habitat en cabañas o cueva8, que evolucionan lentamente entre el -2000 y 
el -1300. Dentro t de esta facies cultural propongo una triple división a eaber: 
Retolnyótico orcaico: entre -2000 y -1800, habitat en cneva o cabafia, , enterra- 
miento por inhnmacibn en cueva natural o abrigo rocoso. Uso de las cerámi- 
cas incisas del Estilo I y cerimicas lisas. Ajuar doméstico lítico. Adornos de 
hueso, con predominin del boión perforado en V. Tal vez sea posible 
englobar en esta facies el circulo funerario de Son Bauló, ejemplar Único por 
el momento en Mallorca, que presenta grandes semejanzas con los enterra- 
mientos de Li Muri (Cerdeila) y Tivolaggiu (Córcega). 
Pretalnyritico de npogeo: entre -1800 y -1500. Habitat en cabafla, meva y tal 
vu naviforme, que aparecería en el momento final. Persisten las inhumaciones 
en cueva natural y cueva ariificial, primero sencilla y más adelanie de planta 
evolucionada. Ajuares cerámicos lisos, mientras la cerámica decorada entra en 
decadencia desarrollándose el Estilo 11. Ajuer lítico en recesibn, y aparicih 
del .instrumental metálico (punzones, cuchillos). Adornos de hueso, asi como 
punmnes de igual materia. Quizás una prueba de sus sentimienios religiosos 
10 iengamos cu e l  idolo betiln. 
Pretalayriiico final: entre - I  SMI y -1300. Aparición de las ticnicas consiructi- 
vas ciclbpeas. Ilabiiat en navetifornies, enterramientos en cucvas artificiales de 
múltiple cimaras, persistiendo la inhumación como rito funerarin. EI senti- 
miento religinso queda patentirado en el idolo fálico de Son Maiol. Comuni- 
dades agrícolas amplias, con metalurgia plcnaniente comprobada; persistencia 
del material lítieo y de los adornos de huem. El mctal se utiliza también 
para usos suntuarios (brazaletes de domo ribeteado). Predominio de las cerámi- 
cas lisas con supervivencia de la dccoraaibn en determinados vasos con 
un@;ulacionrs y cavidades en el horde. 
C.. Facies iahyóticn:inrpuesta quizás por uu cambio Ctnico que no podcmos 
comprobar de momentn por falta de estudios antropológicos. Organización 
social jorarquirada de caricter militar, en plena nposición al pacifismo que 
carnctrrisa la facies anterior. 
Si bien por el momento quedan perfeetamente definidos dos períodos, se& 
predomine el ajuar de  bronce o el férreo, Buhdividimos cada uno de estos 
períodos en dos fases, del modo siguiente: 
Tnloyótico I.- liso del talaiot aislado como habitación, desconociendo si 
primarinmante este tipo de monumento tuvo otra funeión. Cerimica de 
lipologin diversa a la de la facies pretakyótica. Enterramiento por inhumación 
con cerámicas de tamaño reducido, apenas conocidos (Por el momento centra- 
do EU estudio en el abrigo dc Son Matge). Cronológicarnente encuadrado 
cn1I-c -1300 y -1000. 
Tdayóiico I l .  ‘l’rictieamente en  la oscuridad (Entre -1000 y -800). Supone- 
m o s  que circunstancias adversas aconwjan 18 cnsaeibn de recintos amuralladov 
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(Ses Paisses, Slllot, Rossells), que pasan a categoria de conjuntos urbanos 
aprovechando lus talaiots aidados como refuerzo de la muralla, o bien 
creando nuevos recintos sin englobar en ellos a 10s talaiots preexistentes. 
ilntroducción del hierro?. ¿Perdura la inhumación? 
Ibiayótico Ui.. üecadencia (Entre -800 y 500). Plena amptación del hierro 
en armamentos y aries suntunrias. Perduración de 10s objetos de bronce en 
uuo y otro aspectos. iincineración en cuevas naturaies y artificiaies?. iifiujo 
píinico emanado del empori0 de Ibisa. Aparición de lascuentas de pasta 
vítrea. Sentimientos r e l i o m s  basados en una taurolatria (1 ). Habitat de 10s 
antiguos poblados, que sufren modificaciones y adaptaeiones. Introducción de 
la ;habiiaciÓn cuadrangular y rectangular. isalas hipóstilas? 

lblayófico W.- Desde -500 hasta la absoluta aculhrracibn impuesta por la 
conquista romana. Influjo extemo, cada vez más notoriu, en ajuares cerámicos 
importados, y en la progresiva imitacibn indígena de em8 modelos. Sen- 
timientos religiosos expresados por la adoración de una divinidad del t i p  
militar (“Mara balearicus”), y santuarios de planta cuadrada o en forma de 
hermdura. Inhumacionas en posición encogida (necrópolis de Son Real e Illot 
dEs Porros; necrópolis de Son Oms). Enterramientos en cal (Son Matgc, Son 
Maiol). 

ICn torno el cnmbio de Era podimos considerar que la poblaciún 
indígena se baya plenamente rornanisada. En Iu kpoca de Nerón la atraccibn 
emnbmica de lasi dos ciudades fundadas por Metelo. impone el abandono de 
importantes conjunto8 talnybtiaos; si birn queda el interrognnta de la persis 
tencia del substrat0 étnico talaybtico en Mallorca a 10 largo del período 
romano, ya que cabe pensar que el elemento invasor actuó de introductor de 
una nueva cultura sin modificar eseneiahente la mesa indígena sumamente 
permeabilizada a 10s influjoa exiernos, como se puede observar en 10s ajuares 
en las dos Últimas fases dc la cultura indígena. 





b'igw,a 1.- Ajuar qus aeompañaba al lioinbre de Muleta (s611cr) en torno 
a l  4000. 



NM ---r 
Figura 2.- Hipótesis acerca de la evoiución cronológica de k cueva artificial: a)  Cueva simple, 

Son Sunyer 7; b) Cueva evolucionada. Son Sunyer 4; c) Cueva múltiple, Son Oms 2. 



pipum 3.- Ajuar earaeteristieo del pretalayhtieo hical: a) C e r h i c a  lisa; b) Ccrámiea incisa; e )  
Ajuar Ósco; d) Material lítieo. 



a 

. .  

b 

d 

Figura .1.- Ajuar earaeterktico dcl pretalaybtieo de apopo: a )  Cerimica lisa; h) Cerimica 
incisii; e )  Ajuu  metilieo; d )  Ajuu Óeo: E) Idulo helilo con wvidndcs, de h neerópolis de Cala 

sant vipens. 



I I 

a 

b 

Figura 5. -  Ajuar earaeleristieo del prelalryótieo final: a)  Cerimica lisa; b )  Cerámiea decorada; 
c) Brsnalete con nervatorai, de la naveta de Es Coll (Manacor); d)  ldolo fálieo. de Son Maiol 
(Fclanilx): e) Ajuar pétreo: Muiiequcra de arquem, moldes de fundición, euehülo de ~ C X ,  

molino de vaivin,  eazoleta con wvidad central; i) Ajuar &o; g) Ajizar melilieo. 



a 

f 

d 

.- 

I.'igara 6.- Talaiots aislados en Mallorca: a )  y b) Los dos monumentos de planta euadrada de 
Capoeorp Vcll (Lluchmayor), quc, posteriormentc. fueron englobados por nuevas eonstruceio- 

nes; e )  'Talaiot de Son Semalta (Pulgpuñent; ( I )  Talaiot de Sa Canova (Artá). 



. . . . . . . .. . . , L , ,  , , , 1 ,  , I I  

P i y r a  7.- Pobladofi amuralkdos del talayóiico de apogeo 



c 

Figura 8.- Ajuar Garactcrislieo de ks iascs talayótieas 1 y 11: a )  Cerimica de uso comÚn; b) 
Cerimica funeraria; e )  Armamenio de bmnce; d) Ajua óseo; e) Ulillje de piedra. 



Vigura 9.- Ajuar caraeteristim de las fases talayóticas 111 y IV; a )  Cerámiea, b) Adornos 
metilicos: e) bfmifestaeiones plkstieas de b religiosidad takyótiea; d )  Armarnento; e )  Ajwr 

funerario. 





EI KLibro de razónm del pintor Buades 
(Homenaje en au centenario) 

por CATALINA CANTARELLAS CAMPS 
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EXPOSKIONES 

Calerias Costa (Palma de Mallorca), diciemhre de 1929 
Libreria TOUS (Palma de Mallorca), diciembre de 1971. 

-Nota- 
Aunqur no liay documentación sobre ella, tradieionalmente la corneia de la colec- 
cibn de Son Berga se viene atribuyendo al pintor Ihiades. Consta en ella la fecha 
de 29 de octubre de 1867. 
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APENDICE 
LIHiiO DE KAZON 

Aflo 1622 

lus grvtos de la maautención de e m ,  pagar conh.ihueiones, no hrgo mesion, ni tarnpoco las 
rentss de mis prupiedadcs. 

la. .  Nota de hs pinhlras trabajadas pur Agutilin Burdes ernpesando cl año 1822. 
Xa,. Nota de IPS piotums o TelratoLi que Ilcvm esta emz f cerca In nota de su vdur e~lari 

Ja.. Nota de 10s alumnos que han tomido lieion de dihujo modelo. y pintar a l  OIBO y el 
aati$cchas y las que iicnen e r o s  con maya a l  medio son rregaladas $. 

tiempo quc sc ocuparon en do. 
Agustí" Buadcs y Prau. (RÚbrica). 

4". Notl  en k hoja que sifpluc despues dcl año 1871 rvti nolado a130 por año (:I valor de 10 
que han prodneido las pinlurila, cnscflanaas, he interese~, y 10s gastos obras y comprar un 
pic de pwpirdades. 

Aflo iR22 
Pinto. Rtos. 

1. . 1110. de Agwtín I.labt& tatnado rnedio cuerpo f i ~ i r a  ensrñar 
un bocelo de IU Iwrmana difta. . . . . . . . . .  

2. . Rto. de Andrés Torrens tamaño 
I.. . . . . . .  una Viqen Sma. por el sr. Planes w "I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. ,RI". difta I). Margavila I 'ms  y llmbcrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, t . .  Kto. pequen" I). i.orcmro Pons y I!mbert carIujo . . . . . . . . . . .  
5 .  . Itt". I)**. Maria llmbnrt 1;lmrfio medi" cuerpo . . . . . . . . . . . . . .  
i,. . ItlO. copia dc un pcrsI>II1uF (I"? 1" po%eP en li) C 8 N  de \,'cri. . .  

2.  , . , , . . , u n a  hnunl.itIei¿,,, t l C  lil Sm.. Virgen 1,or CI llospital ,I? Palrr2r. 

. . . .  

"i-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . .  . . . . . .  

(,. , , . , , , . llos pi,,tom. p w  el 
7 , .  N t C , .  C.<q>ia del Sr. I 

( d l l l l C , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7 . .  . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
suma" hs pinlurrs . . . . . . . . . .  

Q 
Q + 4 n t  
$ + 
Q 
Q 
+ 72n.C 

* 
Q 
t l o n L  
+ h n L  

92n.C 



Ailo 1821 
Pin1e. I ( t 0 S .  

12. . Rto. marino D. (;uillcirno Fcrrer tamailo medio cuerpo w. . . . . . .  
1.3. . Rto. diliit. hija de Ignxio Seba bm& cuerpo entero w. .... 
14. . Rto. Sor. Margarita Planes monja delSta. Madalena lamafio mcdio 

+ + 3 6 n 5  
rad,rP 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  euerpo. @ 

mi Sr. iio el eilnonigo Ferri $ 

I<oss "I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 3 U R L  
109n 4 

16.. . . . . . .  Un cuadrito p e  figura un cal 
......................... 

16. . Rtos. diflos. rl abogado D. Ygnaeiu Vic su hcrmrna Una. Maria 

.......... Suman hs pinturas 

Año 1825 
I'iiilu. Ktos. 

17. . Rlo. diílo. del Sor eanonigo Payerar larnaño cuerpo enter0 

Rlo. difto. el eanonigo Sr. Don Migitel Serra rncdio euerpo 
19.. Itto. diflo. Dn linrriqus de la Mala Limres, Hrigadicr, 

.. + 90 n.C 

Slunan las pinturss . . . . . . . . . .  192nd: 
hilo inz6 

Pinta. R i m  
20. . Klo.  del phtor I ) .  lbdro Anloniol limbert Iamaiio medio euerpo Q 

I l l . .  . uOs I:llrdn,s c I ~ ~  riwran e i  SI". a i 8 1 0  ~WIWIO U"O tuc p i i s  
y PIO1.0.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + :{,,n,C 

2 1 . .  l i 1 0  SI.. I). Rafael I{andevin llaron CIC Yervcs . . . . . . . . . . . . . .  
22..  Rto. diflo. del hijo dr I). Guillcrrno Amer bmoficiadu cn la 

@ 

( : ~ I c ~ v . I  ismaiic, mcdia cucrpu. . . . .  '+ R 6 n l  
Suma" lafi pinturas - 6 6 n L  . . . . . . . . . .  

Atio IU27 
Pintu. I<l"r. 

2 4 . .  I ( l 0 S .  <l i í IO.  el oficinista I). Jo& (:liment. un0 por $73 SEilUla y 
CI 0111<1 por c u  Ilcnnall". vr + 71 n P  

25. . Itlcr.  cliflo dcl SI. Serrrno lamafio medio CLIPIIX> ~ r .  . . . . . . . . .  48n.C 
2 6 . .  I{Io. tlifto dcI SI.. Sosa tamafio mcrlio eucqm vr. . . . . . . . . . .  + 36n.C 

36 n .C 
Suman las piniurai . . . . . . . . . .  1 0 2 n L  

+ 
27. . RI<,.  UT^ nifi<, S~IWIW suw tanl:ano cuerpo antcro. VI. . . . .  + 

Año I S P U  
Pi t l fU  Iilor. 

211. . Klo. diftr. la niuiei de Ilnrtolomé G e J  tamaño nicdio C U P ~ O  
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Año 1029 
I'i"1". Ktos. 
20.. . . . . . .  Un euadrito de una Virgen por 1). Pedro ilennaar vr. . . . . . . .  + 24ng 

+ 1 n n t  
+ 24 n~ 
+ 48 n~ 

+ 120n.C 
+ 12 n~ 

santos por ei P. Lector Nieolis hade8.w. . . . . . . . . . . . . . . . .  + ~ s n l  

Suma" ks pintura8 32in.C 

21 . .  . . . . . .  Un cuadrito la Purisima Consepeion por Migucl I{lanc. VI. . . . .  
22. . . . . . . .  Un euadrito k Viigen Sma. por el SI. Geronimo Diego. w. . . .  
23. . . . . . . .  Una copia de Murillo por D. Migucl Lladó y Comet. vr. . . . . .  
24.. . . . . . .  Un cuadro d~ la Sma. Virgen con Sto. Domingo por Sta. 

. .................................... Ca1uli,,a de Sena. 
2 5 . .  . . . . . .  Una iachnda por el belen del convenlo dc 106 Pal Agustinos . .  
2 6 . .  , , , , . . Un curdritu que figura un concilio con Sn. i\bmstin y olron 

. . . . . . . . . .  

Aao 1830 
Pinlu. Rtox. 
27 . . . . . . . .  l l r i  c . t ~ ~ l r i l o  de la Sma. Trinidad por eneargv del I'. t'clir 

POW W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 8 n L  
+ 40nP 35. .  nio. d e  SW. ~ a r i a  lingra~ia rcliqttiosa Capuehina. W. . . . . . . . .  

28..  . . . . . .  Iln mcdallbn por I ) .  Jo& Togon!s. v r  .................... 
34. .  Klo.  I)&. Josefa Kumealdier lrmaiio pqueño. VI., . . . . . . . . . .  

+ 2 nE 
+ 36nE 

Semm k s  piniurai . . . . . . . . . .  86nL 
hao in3i 

Pintu. Ktos. 
3 5 . .  Riu. miniatura D. Andrér Kubrrl. VI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 6 n P  

34 

:Is 

:30 

37 

, , . . Curtouar por el altar mayor dr Slo. I)omingo iiguurmclolr el 
con la Hryata lu;uia de A w  am algunos angrlen. VI. 

mediu cucrpu. . . . .  . . . . . . . . . .  

. . . .  
. . . .  l l r i  h;tulima, del Sor. por I). 101. Yoo y Roix. w. , , 

37. , Klo. Sr. i). José 'Tugwc~ i 

B . .  Illo. Sra. Condeu de Ayamann. M . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

40.. Kla. Maria Andrru difta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  I ' s a  c a k m  dc Sla.  Madal 
41. , Klc>. diíio. d d  IK. I'. Hrdr;d por el B O ~ V F ~ I O  dc liranciwnnos. 

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

Y. . K l o .  I). Anlovio Moragues. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I",, C I  Sr. (:ri,ric~i Mirú. "*. . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ilnr,,a<rit" se. Marcial pur t lU 1). jo84 Yillalunw. YC.  

.42. . KI". difl0. I). I.01C11.0 %vrrs.  mililzzr. . . . . . . . . . . . . . . .  
4a. . i i t 0 .  <iC I" srr. ~ : o z l ~ ~ ~ ~ s  ' F ~ : ~ ~ s  I I W ~ ~  'rwrIrao medi0 ~ e r p o . ~ .  

Suman !as PilllUrilR . . . . . . . . . .  
 rod duc to^ d~ onaaanzaJ 

...... 

Suma total . . . . . . . . . . . . . . . .  

36. . RI". miniatura de la %iil,ra Cladcra IU valor . . . . . . . . . . . . . . .  
3ü.. . . . . .  ,110s c:aadri~os por un marino JU valor. .................... 
32. .  . . . . . .  flor ruadrus para la hcnnanita tlc A r l i .  W. . . . . . . . . . . . . . . . .  
33. .  . . . . . .  h a  pcrrtales de rrquiterltira por k Parruquia de Sta. Crur. VI. 

+ i8  nL + 12 n P  + 12nP 
+ 42nx 

Suman hs pinturl" 9OnP 
- 

....... . . .  
A k ,  IIIX 

Pi"l,l. Ktos.  
. . . .  + 96nL + l n n l  

+ 12014 n*: 4 
+120n 86 4 
+ 12n LI0 + 3677 e 
+ 3 n  4.C 

72 n 
4 n  161: 

72n P 



AAo 1833 
vintu. Iitos. 

. . . . . . . . . . . .  44.. Rtu. del Sr. Canonigu Roycx. VI. . . . . . .  -1 84,n S 
45. .  Rto. difta. la Sra. de Guillermo Miró. w. . . . . . . . .  . . . . +  4 8 ~  6: 
4 6 . .  Rtu. del abogado D.  Ydcntin Terrds. vr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + $ 

38. .  . . . . . .  11" mostrador por JoSC Muiey. VI. . . . . . . . . . . . .  + 2 n  i4S 
47. Rto. difta. la Sia. de L). , h j d  Busutil. . + 60n S 
48.. Kto. la I k y m  cristina por el 111. Patrimoni0 ta 

r.uerpo "I. + n4n S 

euerpo. vr + 4nn S 
39. . . . . . .  .Heslrurar phturas al Sr. Conde Formiga. . . . . . . .  + 13n iod: 
4.0.. Il" SI". Cristo por I.lumayor. w .  + 3677 S 
4.1.. Una virgrn Sma. por Antonio Iiamis. + Tn S 
1%. I1rstrurar ,UI$ reyr,a al R. Ms. Palmer. + tun .C 

50.. l i to. de la familia Roal para la 1.0 + 6on 6: 
51.. Ilto. drl Iwmimc) Morry Jesuita. vr + 60n d: 
i 2 . .  I K t o .  t1il .k la nujw del Paaon Darder. . + u n  6: 
U.. Kto. d d  lhijo de I). Jayme Martí. VI. ..................... + 17 li 6 

Summ las riniurits . . . . . . . . . .  670 n 4 I 

. . . . . . . . .  

....................... 
49. .  Rlo.  t l d  Procurador L). Kaymundo Hallcster tamailo niedio 

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

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

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

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

Pruduclos tle enselirnzas . . . . .  65n d: 

Suma to la l  . . . . . . . . . . . . . . . .  735 n 4 d: 

.hao i o : ~  
IPilllll. I¿lOS. 

5 4 . .  ~ t ~ , .  dr la I ¿ ~ ~ ~ ~  Y ~ I , ~ I  2a pc,r CI sr. (:onde ,IP sir. hialia 
de I'orrnipuera. vr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + son  .C 

55.. Ktu.  difta. la Sra. de %,llaric. w. . . . . . . . . . . . . .  . . . +  1 7 8  5 .C  
56. . Iho. CIF la Rcyirr Ysahd 2a pur PI (bnailadu. VI. . . . . . . . . . .  + $ 
57. IKto. CIP 1)it;t I'raneisor M o ~ y  Imnailo euerpo entem difta. VT. . .  + l 0 . C  
5n. . 1110 difta. ona I n i -  IRw. vr. .......................... + I 
5 % .  I¿to. SI. ( h d r  dr Morilrnrgo y (;eneral por Ayuntamirnta 

f)ll. . 1110. difto. I'atron Anlonio . . .  + 5411 :IS 

6 2 . .  IUo. la Sra. de i). Anlonio . . . +  0477 IOS 
6% . lito. de una hije del SI.. ( i m d  . . . +  2.477 3 c 4  

:16n 
Iillln 
60 n 

d e  P.lllll.. .................... . . . . . . . . . . .  + 9 6 n  OSu 

6 1 . .  K t o .  difta. la hija de Anlonio Keus. . . .  + nnn :lS4 

w., lll,,. drl Sr. (:<,"de dr nyrmsns. w . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 2477 d: 

. . . . . . . . . . .  

Sirnian las pintoras. . . . . . . . . .  613 n I L4 
I'wiucio dr ensrfi:twaus. . . . . .  255 n i E 

Suma t o t a l . .  . . . . . . . . . . . . . .  86877 2 t 4  
Gastos m dieho atio . . . . . . . .  I69 n 19 

Resta ~ i ~ u i d o . .  . . . . . . . . . . . . .  69un 3 L 4  



Añu 1835 
Pirrtu. Htos. 

6 5 . .  liro. difto. dc D.  Jayme k'al,rieas. VI.. ..................... + 
64 . .  Rlus. Sr. Jaymc (;=au con *es hijos. .................... f 
7 0 . .  Rto. D. hntonio licus dr e u c ~ o  cnlero. vr. . . . . . . . . . . . . . . .  -1 
71. . Rto. I s  Sra. í;cronima Chbot de mcdio euerpo. VI. . . . . . . . . .  -+ 
72. , Htu. difto. Sr. Ygnaaio I'orteoa del comercio de ruerpo 

ClllerO. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
7 3 . .  H I " .  Sr. Vieen1e Foileaa del c"mcrci" dr ruerpu entero. YT. . .  + 

d3. . . . . . . .  l ' n  Calvario por el Y. \'iccn1e I'or1cas 
44 . .  + . . . . . .  y "lla Virgen. vr. 

71.. H h d i f t a  recien n a d a  h i j a  de medico D. 
75. . HlO. c l  Pruaur;,dor I l .  sosé 'l'errés 
76. .  HI". I). I tafacl I)Cli*.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 

I h r  I,i,r,,ii. a n1punor CI1.ltlro.i 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + 
+ 

. . . . . .  

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

2777 E 
12071 E 
7 2 n  E 
4071 3.C 

14411 1 9 2  
14471 101: 

19211 136: 
12n I: 
4 a n  E 
25n f 
2n E 

L 
1110 
I e 10 

.C 
E 

4 E  
:i E 
5 .c 

E 
: l l a  

E 
E 
E 



ARO 1837 
pintu. H1os. 

Dos cuadrilos por el canonigo Sr. D. Miltiriel Moragucs. m. . . .  
. .I<to. difla. 11 Sra. DRa. Francisca, deseallar . . . . . . . . . . .  

4 3 . .  . . . . .  .Un moshdor por el rondibla juan Poni . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un pais Eiblira EI 6stillo Hellvcr. YT. 

Rto.  dirto. n.  Jaymc Surcdn militar. 

Miguel. vr. . . . . . . . . .  
9 5 . .  l l io .  difl". CI FiSG*I D.  
9 6 . .  I{i". la 1teynr Sra. I) 

por Palxio. VT. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  
(12. . K l o .  dirto. un niim de casa dc Rilrbicr. . . . . . . . . . . . . . .  

94. , Rio. 1'. I'ernando Pere116 dorninico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50. .  . . . . . .  ü n  cu;idro de SI. Ilernardo, 1.1 Virgcn y Sia. 1,naia por Sn. 

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

( J i , .  Iliu. 1). Pablo I{am¡s laniafio peqtirilo. .................... 
percllú llayle del K1. Datrirncinio vci l ido con 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
yi . .  Riu. Iiña. Cilalini, Ranc~idicr.  YT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1011. . Rt". I l .  Meuel Harbari" y Bomnr del t;,rna?lo mil.? de mediu 

S!rns," IBS ~>illlllrils . . . . . . . . . .  

werpo. IW., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

l ~ l . 0 t l l l C 1 0  d C  c:,,sail;ms*r . . . . . .  

Su,,,a 101.1 . . . . . . . . . . . . . . . .  
(:astos e, ,  dicho a h  1i:ln 15.C 

I ( ) j  I n 
. . . . . . . .  



172 

Sman las pinturas. . . . . . . . . . .  350n  5 E 8  
I'roduclo de enseñanzas . . . . . . .  447 n 3 E 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88n 17 E 

Suma Total. . . . . . . . . . . . . . . .  8U6n 5 Z 8  
Gastos en dicho año . . . . . . . .  1 9 9 n  

li& l ip ido.  . . . . . . . . . . . . . .  687 n 5 E U 

Año 1839 
.Pi"tu. RI<,% 
64. . . . . . .  .Dos curdros unc, PI Iu vmida del Espiritu San10 y el nlro Lles 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a dc  mi qunado U. Miguel lion1 . . . . . .  

112. . Iito. h m w  ,layme dc la 'l'orrc,,difto. .................... + Pbn  2 L 
1 1 3 .  . l i to.  I). Agusrin Mare6 can unilormr. 
I I .L. . ILI<,. dif1r. lit Sra. 1)ña Joseia (;,,;Il. M. . . . . . . . . .  + 12ün SE 
115. . t i m  SI.. I) llonoire Gradoli majistr;ido . . .  . . . . . . . . . .  + 108n 7 L  

d e  ( : l u d a .  lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 6 ü n  5 
117. . RI<,. I ) .  Mig""1 I.ladó y comlc l .  . 
I 111.. IUo. I). Pablo Morey tamaño peqo t i 5 n  I E  
119.. Kio.  I). Marirno Morey pwpeño . . . . . . . . . . . . . . . .  + 15n I L  

64. . . . . . . .  Una Auca puc casa de Veri. w. + Z4n IC 
67.. . . . . . .  .'Tres curdros un bayl? y dor pa 

70.  . . . . . . .  'lrrs (."ilh,l p,,d<'A son la displlla e" el 'r?ml,l". la 

. . . . . .  

IIO. . Klo. I). hnlmio Harbarin y Homal del vestidu con iuniiorme 

. . . . . . .  

"I. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 7 2 n  

c o r ~ m w i h  1 1 ~  t ~ s l i u i t i  y I h s  i l i o t~s   opias as tlr Junjos para mi. . 

. . . . . . . .  Su,,,an las I,int"Ias. 643n 01 
Pr<>th,r:to dc rnrcñanaa* . . . . .  4.66n S E  
I"frreses 297n E . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Sllllla l o t a l  I Ul6n 5 E 
l;.tslOb e,, di1l1" mo 950n 12.C . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Iirst;, liy!liclc> 255n 1 n . C  



123. . Rto. D. Pedro Ramis famaíío c u q o  enlero con uniforme.vr. . .  + 96n 6 
124.. Rto. difto. Antoni" Muntaner. 
125.. Ih. D. Geronimo Alemany. VI. 

126.. Rto. difto. e l  medico I). Juan Pclepi. 

de Sena. . + 24n E 
128. RI,,. dirta. í:racias. + 8477 E 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
127. . Kto. düla. Sor Maria de b Enearnaeión Monja de Sia Catalina 

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

Suman las piniuras.. . . . . . . . .  5367~ 1 E 8  
Producte ensp~anzar . . . . . .  589 n 10 E 
inteleSE6.. . . . . . . . . . . . . . . . .  290n I 4 . t  

Suma tolal . . . . . . . . . . . . . . . .  1216n 5 6 8  
~~~i~~ en d d l o  aho . . . . . . . .  212 n 3 E 

Reata liquido. . . . . . . . . . . . . .  Ií104n 2 1 8  

A A o  1841 
I M ~ .  ruoa. 

Ileslaorrr ~ r n  curdro (11: I). Hernrdu I'laiies. VI. . . . . . . . . . . . . . .  t 

I). iil,norre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
132. . ' I r e s  rclrrtos copia para mi csii idio.  . . . . . . . . . . . . . .  
I:I:I. . KIO. <l i f ia i)aa Y S ~ C I  o r d i ~ s .  VI. . . . . . . . .  

129 .NIO. del Y .  Sr. 11. Iui i i i  Murilaiicr Gorernrclor IIC li3 Rlilrr pur 

135.. I(tos. .I abogado I). Jayirie Proens y SI, rrilorr. b r .  . . . . . . . . . .  + 
Justii,n.cirr pinlurai; CA% dr I.lopix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i- 

1,lunm;iyor. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
RO. . . . . . . .  Un c.ordro RI Nicolas de llar¡ por la Yglrsia Psrroquial de 

IKI.  . . . . . . .  'Tres clladrilos pur mi rstudio. 
1 1 4  u l l a  VirFP" del rcmcdi 

. Rlo. dirto. I). Jua" Alcové. 
137.. Illo. la Sra. del tlurno de Srgi. 
1:IIl. Ilto. d i f i o .  del maeslm Ilcrnadi. + 
K W . .  RI". I). Jo& Guasp mililar. 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
+ 
+ 

1411.. I)t,uKtus. dsl  Sr. C a d t i n  Cencr;d . . . . . . . . . . . . . .  + 

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

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

1) n 

1011 n 

61) n 
' i i n  
I9n  

24 n 

no n 
84 n 
:Ib n 
36 n 
59 n 

1.1471 

7 .c 
4 .e .e 2 
I 

I .c4 

h .e 
5 .e 
2 E  

.e 
J E 
II) e 

1.42. . K t o .  I). liruno Altabis militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 2 d n  

Suma" hs piniuras. . . . . . . . . .  745 n 1 2  68 
Pmdui:lo de cnsrBismas. . . . . .  478 n 3,CH 

suma tolal. . . . . . . . . . . . . . .  1.17017 18.c 10 
(;astos en dirho . . . . . . . .  228 n 9 E 

I tcsia liquido . . . . . . . . . . . . . .  1241 n 9 E III 



174 U*TALIRA CANTdiilX,I,AS CAMPS 

Aiio 1842 
Yintu. Ittos. 

Arreglar algunas pieluras a C ~ M  de LI. Torns8 Quint Zaforteza. . + 60 ?i 3 ~4 
8 5 . .  . . . . . .  Un pais por D. Vicente Forteza. . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 18n 1Lz 

144.. Rtos. D .  Antonio Nielo y I). Pablo ¡;amiga capcllan del 
Scmcnterio. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

149.. Cimo euadros por 
90. . . . . . . .  Un euadro de tws  cabem, etro lils tres Marias en el cepulcro, la 

(:oronaei&n de la Virgen, Sn. Pcdro y Sn. Andrés para mi 
csrudio. . . . . . . . . . . .  

:52.  . Ktos. de l a  Sra. I l ñ a .  IVr 
153.. Iilo. I). Iiun 'Trujillo. 
i s . , .  iit0. dirto. ~ ) . j a y m s  de + 6 0 n  d: 
1 5 5 . .  ~ t ~ , .  dirtu. (;i&. . . . . . . . . . . . . .  i 60n f 

. . . . . . . . . . .  . . .  t 42n E 

. . . . . . . . . . . . . . . .  + :In f 

. . . . . . . . .  

Surnw 11s pinluras. . . . . . . . . .  14,l  n I E 6  
i ' v ~ ~ l u i ~ ~  dc. v n s v i l n t ~ a r  . . . . . .  57077 i i d :  
l n ~ e r c s e .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :il2n d: 

suw iu id  . . . . . . . . . . . . . . . .  1429n i a E 6  
(;astor m diclw *,o. . . . . . . .  185 n I: id:6 

Hcsta liquido. . . . . . . . . . . . . .  124471 3d:o 

Ai lo  1U4:i 
Yirll". K l O S .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 .  Kto. I l .  'Tomas Agi16. VI. + 
92.. Sta. lit,rlmr3 por el P. Ferrer. ........................... + 
94.. . . . . . . .  SI,. IP,.,lro y Ot10 dc I(uhrns pli, "li. 

Marqol:s (:or> w ihrrn? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
dc Virgerl y @ 

161l. I l to .  diflc,. Il. Antonic, 1 4 n u ~ .  l'locu. . . . . . . . . . .  -1- 
16 I. . KIO. clrl Sr. 1i,ode dt. Ay.*matl.. t 
162. . nt<,. o.  A , , I ~ , , ~ ~ ~  (;wI~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
. . . . .  Kr3lrllrar 1111 W X h  da Porrniga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 

Rt~stuwar piiilrr i! dr Ay . ime .  t 
Sn. Mureial por (4 I'. [ i e r l ~ r .  

I(,:$. Kk,. cl i l t ; ,  IIA;, Yl(wria Smrb. i- 
Cl8. I',, sto. C r i S k ,  1,w Ilila. c<,,ls<qKi<," %sfur1ra;,. vr. t 

11,-l., IKIO. li> P,i,,W% pars C I  INr.,l Palrirwnio. b r .  . . . . . . . . . . . . .  + 
1(,5. . IIlC,. Sr. 0l, i ' l lO CIC 1:;,1:, I l w r a  peqllrRilo. t 

. . . . . .  
. . .  

150. . Klos. por e l  Sr. (bndc Sn. Sinion un 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il. ean.  
. . .  . 

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

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 

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

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

ln lPrrJCS 462 n 10 E . . . . . . . . . . . . . . . . .  



BI. e l . lRHO DE R A I O N I  1)BL IIRTOR BUADHS 175 

Suma Iolal. . . . . . . . . . . . . . . .  175Un l5S 
Caslstoa en dieho alio. . . . . . . . .  507 n 12 1 

Reata liquido. . . . . . . . . . . . . .  1251 n 3 L: 

Alio 1844 

I'inlu. Rloa. 
9Y. . . . . . . .  La Virgen de 10s Dolores con Jems al pie de la crm por rasa de 

Miscricordia. . . .  
166.. Iilo. difla D. I h  

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

I X .  . Iito. Sr. I). Aiilonio l lameto. VI. 

artnas. "I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
y el "11" la Sra. de 1). Haltnwr Ml,"laner. . . . . . . . . . . . . . .  

171. . iil0. ia iieyrtr Dar Y ~ ~ ~ ~ I  2' ~ y ~ n t a t ~ ~ i ~ ~ t ~  dc Y~I,,,~. 

IOO. . . . . . . .  llna Virgrn <:"pia de 1:onPgio para mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
172. , I L I O .  SI. Marques de li, Ito",ana c,,,, ,,lliforme de i"jC,li?Tro $ I O T  

Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + i 5 n  .C 
l i : i .  . IKlci. la Keyiia Ysilrcl 2" por 18 1lipulsi:iÓn Prorin4 . . . . . . . .  t 1.11, n i I 
174.. Iilo. li, I iaysa Ysibel 4' por <;I 'l'nilro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t :(On 2 x 2  

Sum~un las pinturrs. . . . . . . . . .  n:i4n 4..C 1 0  
Prcductus d P  c,,sciln,lesr. . , , . 53(J n CJ .c li 
I I I ICrFsCs.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :i1)0n S 

Suma Iolal . . . . . . . . . . . . . . . .  l 0 i : I n  I4SO 
Gaslas en dicho rriu . . . . . . . .  LO4n 9 d : h  
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. . . . . . . . .  55971 4 1 4  Suman las pintuna. 
Productos de ensehanzas. . . . .  475n LIU 
Interases 783n L 

Suma total. . . . . . . . . . . . . . . .  181711 5 8 2  
Gastos en dieho año. . . . . . . . .  :133n 1 7 I 4  

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

[testa liquido. . . . . . . . . . . . . .  140371 7 1 1 0  

Ailo 1846 
Yintu. litos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183. lilo. I). Vraacisco Pujol marir~o.  $ 
1114.. Iilo. d i h  hi& Mariana (higetot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 3,971 .t 
105. . Itto. 11. ~ ~ ~ ~ : i ~ ~ ~ ,  dd i {@.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 6077 t l o  
1110. . Illo. diíta.  unil m o n ~ a  Capwhina por I). Ycdro Jo& Saneho . . .  $ 

l l l7 . .  I1lO. del I:xmo. Sr. (;eneral I). Yc.,"rnd<l (:c,to"cr por la 
(:<>,,si~t"rialcs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + I?un s 

ino. . I~I,,. sr. I). M ~ ~ W I  iirondO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
190. . Hios. del m . e ~ t r ~  I w ~ c  í:linirst y su mujcr. 
1 9 1 . .  Ill<,S. dif to .  C I  Sr. Jua" h K 6 S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 96a I 
I w. . IKIO. ciirlo. I )~,~I.w~~,~ I IW~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + ou 71 L: 

105.. . . . . .  .Sau J ~ w n i m u  por mi esludio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

I(%. . . . . . . .  I;" I i l O S O l O  <.Stll,li<, CIC I l i IK ra  1)ilra mi. .................... 
Otn, Yclm. t,arll mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otro Y h  para mi. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

S,,S,ilS bs pinI!,ri,s. . . . . .  477n 7P1U 
Yroduvto dc rnwñanrmr. :I47 n I I1 L I 11 
11111:r~s<~S_ . . . . . . . . . . . . . . . . .  f l  r 

Ah<, 11147 

. . itt0. srr. cilicia narc.nií,. 
195. . I i t o a .  Sr. Marqucs dr A v i  

I 9 0 . .  I l lo .  diíto. I). (;abric1 Vidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
107. . RI<,. ,liitr. !)ar J U ~ W  W ~ I .  
IOII, , RI<,. el Ih"<,. sor. (:r"enl l larc46.  

,,i*<> I). Iuan Ferri lMrn 

"li. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

I W  . Kto.  drl E ~ n o .  Sr. Gcrnrml 'Tacon p 
gr*,,drs m í:nrtngma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'OII . .  K t o  la Sra. Ilña. Alltollir INrllcl. 
201. . RI<,. ?I IICVWR, I ) ~ ~ W ~ S C O ,  I~I~~, dirto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
2 0 9 . .  11io dcI Sr. I). J w i n  Munlanrr govrmaclor CIF la mitra envrrgo 

del Ayuntainicmlo de Palma. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  + 

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

hOn L: 
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I(1Y 
I10 
111 

I I S  

I 19 

203.. Rto. dd Sr. D. JoSL. Maria Colubi mn uniforme de General. ... + 60 n 4 1  
204. . Rto. de Is Sra. Genenla Dña J u n j h  BacUe. . . . . . . . . . . . . . . . .  + M) R 4 P 

Piniu. Ktus 

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

Sumem las pinturas. ......... 775 n 14P 
Producto de enseílanzas. ..... 451 n 16 1: 
Intereses. ................. 651 77 121: 

187971 2 1  

AB,  18411 
107n 1 s t  

177171 71: 
- 

205.. Klu. del Sr. Marquks Dameto pur mi ...................... 
IJn pais por mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
un pais pur I). tilniiio nioiit3s. 

. . . . .  IJn paid pur el Sr. Condc de fiarmigtuera 
200. . Rto. medico I). Cillernw A$&. 

'Tres pio1,rras al vidriu p'" rl sr.  hl;lrqacs de l a  Ilartida. 
2 0 7 . .  lito. drl I.:xemo. Sr. 1). Enriqor Espril;, Imr la1 C*)RIS 

(:unsistoliales. . . . . . . . . . . . . .  + 
2ou.. IU". del Y,,,o. Sr. Ohi*po I). m,tansq, p ~ r  ntilnliith 

Salsi,Y.W<:a. + 
. . . . .  1111 p i s  i,<" ,ni I ~ S l i l l l i O  

209. . illa. difta.rlc í:olomu (:dom. t 
u,, sto. Crisi,, [,<,I Ir l'WW,t"i&l dc L;dlde,,,ou. -c 

111). lik,. del sr .  (:snlon. injmiero. t 

tic l ~ c l l ~ ~ s  A v t w .  i- 

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

. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  + 

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LI I. . K t o .  <I4 I<rmo. Sr. Grrrcrrl i:otdr dr hluntrtwgl-o pur lil j w ~ h  

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



Summ las pintura~. . . . . . . . . .  472 n 4 E2 
Producto de interem . . . . . . .  394 n 5 E 44 
Intereses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  763 n 3 E  4 
Suma total. . . . . . . . . . . . . . . .  1619n 12 E 10 
Gastos en dieho a h .  . . . . . . .  546 n E6 

KEsta liquido. . . . . . . . . . . . . .  i083 n 8 E 4 

Alio 1850 
mU. mos. 

. . . . . . . . . . . .  BO.. IW,. di i ta .  uiis U IU^^^ ~n~ Y~I , ,W t 48n 3x4 
221. . R l o .  difto. I ) .  Jayme hlarrel + 72n  E 
222..  l< to .  un nifio Joqe CJimcnt. + a2n E 
223. .  Klo.  Sra. Catiilina Pujol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + I l i n  2 1  

221,. INI<,, d d  Patron Ihn,inn Iirnsaalr. + :i6n 2 L  

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

111 paisilo pars mi cstudio. 
. .................... 

116. . . . . . . .  l l n a  Virger, Smr. para ,ni hija .Illanitn. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
117. . . . . . . .  l !n  S. Iiarlolom6 par4 # / ) i  liijs Jumila . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Iior rtr;alrilor quc IIguvun lh Rmbra  dr NqwIEn tmo por cI SI. 
1; ,,,,, II. I '<,rrni~Ccls y <:I 011" p1,r I 

51,nm11 lar pirllurla. 246 n 7L.2 
:I0977 I U L I I I  

. . . . . .  1M4n l 4 E I 0  

. . . . . . . .  lbal n I L O  
*..n dicho . . . . . . . .  1129 n I O L  

l i es la  liquido . . . . . . . . . . .  I91 n I I  E 



El, aLlBRO IIE R A Z O N B  IUEI. PlhTOR 1II'ADF.S 179 

Año 1852 
I'intu. I ( l 0 S .  

2 3 2 . .  Kto. difh I ) l a  Catalina Pahcr .  ......................... + 72 1 
233. . Illo. dlila U h  l"rancisea Oliver ds Son Nebot. . . . . . . . . . . . . .  48 n 3 2 4  
234.. Kto. sacerdote Sr. D. Mziano Orlsndis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 05 n I E 
235. . Itto. diita h I$? del Patron Uamian tlennasar. . . . . . . . . . . . . . .  69 n 5 
236. . Kto. otra repetieion por la hija del Patron Benmsar. 5 2 
2:V.. Klo. difto. cl m c s t i ~  Salvador Cardils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 n  1 

Suma las piniuras. . . . . . . . . .  403n 1 4 i 4  
Prodllelo de enseñanzaas. . . . . .  374 71 9 L 

. . . . . . . . .  4- 69 n 

Intcreses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,I006n 6 1  
Suma tolal. . . . . . . . . . . . . . . .  1864 n 9 d: 4 
C a r l m  en dicta" año. . . . . . . . .  ,8724 n 8 E 
I ~ r s l a  liquido. . . . . . . . . . . . . .  MI59 n 10 E8 

A l o  I854 
l'i"lll K1or. 

mi. itros. d,:i 

110.. . . . . . .  (:oronrcion de la Virgm Sma. . . . . .  . . . . .  + 125n 6 
M J .  .INlo. Sor  Mxria llibifoni Cipuchina. . . . . .  . . . . . . . . .  + 6077 e 
25II. . INI<), 1. 4 r .  I)kr Maria .knlonia 'loyores. 

jua, I:WW Bu mqsr K ~ , ~ ~  M W ~  Y despuas 
la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

121). . . . . . . .  l l im V i r g n  y Sn. Jo4  por el  piloto Singala. . . . . . . . . . . . . . . .  + 6 n  L 
. . . . . . . .  

121, . . . . . . .  ITII madrilo (IDI I ierlo (laver por cavi de Vcri. . . . .  
ilnr h i s i m a  Chnspcion por w a  Sehora rnycsa . . . . . . . .  + 12n 16.C 
. l l n a  Sta. Maclidena por I ) .  Jo4 Aslier. . . . . . . . . . . .  
. Un Imulismu del Sr. por Ilcmardo %íir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 6 n 2 

251. . Klo .  cliflct. Sr. Anlonio Kn;tIcs. . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . +  42n 
252 . .  Klo. del marino Sosd Mis. . . . . . . . .  + 9 n  L 



180 CATALINA CANTARWLI.AS CAMPS 

253.. Rlo. dilto. el Patroq AndrC Fmu. ....................... + 18n 1: 

Roducto de e n s e h a  ...... 195 11: 
SUmaIl ha @IltUna .......... 367 II 1 

Intenses .................. 622 13 1: 
Svma total ................ 1184n lsr 
Resta liquido .............. 871 II 18 f 
Gastos en dieho año ......... 312 17 

Pintu. Illos. 
125.. . . . . . .  Ilna Sa 

Alio 1855 

la Farnila por i). JoSC Aslier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i- 72 II E 
. Otra repeiieibn por mi estudio. . . . . . . . . . . .  
,. . 1 1 ~  p is i to  por mi estudio. . . . . . . . .  

255.. Ktos .  del pintor Mrsquida y su h j r r  
2 5 0 . .  I i tu .  ilifio el i lr .  D. Pedro Jose Sancho. + 48n 362 
25i.. I i t o  dc iil Sra. de U. l h r ~ i l e ~  Sancho 
. . .  11n Slo. Cristo figurando un (:aivario p 

129. . . . . . . .  Otro S h  Crislo para mi estudiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  258,. . ltto. dc inis Padres y tiermuiu para mi estudio. 

2 5 % .  1110 .  1;) sra. ])fia yrens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + i2On 6 
Simian las pinluraa. . . . . . . . . .  456 n 6% 
~ + ~ , , i ~ , ~ t ~ ,  ,ir cnsrñanaar. . . . . .  2:in n 5 L 10 
Irrtcrrxs . . . . . . . . . . . . . . . . .  66:ln 1 7 6 4  
suma iotili. . . . . . . . . . . . . . . .  

Intercscs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  555n i 3 6  
sttlth( t&li. . . . . . . . . . . . . . .  I 187n 181 
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2 6 8 . .  Kto. de Geronima Pastó. difta. .......................... + 81 n I: 
269. . Kto. de la Sra. Luisa Rosig. ............................. + 72 n I: 
270. . Rto. difta. una niña Yepita RosseIM. ...................... + 32 n 3 1 8  

Summ ks pin1ur.W. . . . . . . . . .  - 1606 li 18 1: 8 
Produeto de enscñanzaas. . . . . .  138n 1 
Intereses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  62511 1 7 1 2  
suma totd. . . . . . . . . . . . . . . .  2369 n 15 110 
Gastor en dicho año. . . . . . . . .  132ff f 
Resta liquido. . . . . . . . . . . . . .  2237 n 15 110  

Año 1858 
I'inl". Ilios. 
133. .  . . . . . .  llnr Virgerl figura dr 1.loseta por el Sr. Conde de Ayamans. . + 144n 1 0 5  

271. .  Rto. diflo el medico D .  Miguel O h .  .................... + 6On 45 
2 7 2 . .  Rto. E i a .  Margarita de Quadrado. '$ 

l : M . .  . . . . . .  1111 riiadru que figura la Smr. Tr 
Selva. por eneargailo de D. Jaen Vidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '$ ir 

1 7 3 . .  Iuo. del mrino I). Antonio 1icr.a. ...................... t h n n  4 5 2  
274.. Kio. del peIuquero S. Cryetano Hosich. . . . . . . . . . . . . . . . . .  + h 0 n  452 
275.  . R i o .  difla tina niña Josefa Marcel. . . . . . . .  + 6 ü n  d: 
270 . .  Ktu. difia czn niño JOSS Pasqual y Mas lamaño de currpo entem.+ d: 
277. , Rio. difto. un niño Anlonio Nadal y Nadal de cuerpo enlero. + L 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 7 2 n  1 2in.  . R I < , .  diria. k a .  Jumr Ana (;aamc. 

. . . . . . . . . . .  
hOn 
111 n 

Suma" b*s pinturas. . . . . . . . .  565n 214 
I'iodurto CIC cnseñawms. . . . .  165 n 
I"lPrc%:%. . . . . . . . .  7d5 n 

1175 li 2 1 4 ,  
. . . . . . .  Gasius en <lirho rño. 2.6 n n PI) 

I l e ~ ~ a  liquido. . . . . . . . . . . . . .  I 239 n I :I d 0 

ARO 1859 
Yintu. I{lOS. 

2 7 9 . .  RIU. diflo. drl (:orredor I ) .  llarlolome Verger d d  Comercio. . 6Un 5 
280..  Kio. difla. I)ña Kosa de Morell. . . . . . . . . . . .  7 2 n  P 
281. , Rlo.  difla. la señorila I)ña Conseeprim Rrondo Dellet 

tlnlañ" e"1Cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  eon ,e 
135.. . . . . . .  llna Virgen del (:armen ,:un el niño Jeris dando ea:apularios 

C ~ m l t >  seaal y devolas que han sido las almas del Purgatorio 
k m  recumendaeirin de I). Vicmle Formigera para la villa y Isbn .e I'arroquia de Sia. M i r p ~ i i r .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

cucrpo cntero veslido con ahito de Calatrava. . . . . . . . . . . . . .  1 5  f f  6 5 8 
282.. IUo. difto. el Sr. D. l'omas 

. .  . . . . . . . . . . . .  283 Rio.  del medico I). M e e l  MimVaner y Ferri. m n  5 
zn.1.. HI". la sra. jUam ~ ~ e ~ ~ a ~  6iá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24n  .C 

00n 5 135 . , l l r i  cuadro del curazon de Jerus y Maria por So. Nicolas. 
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Suman las pintura& . . . . . . . .  921 n 11 L8 
Producto8 dc enseiianzas . . . .  140n 5 C8 
Inlereses . . . . . . . . . . . . . . . . .  43n L 
Suma total.. . . . . . . . . . . . . . . .  i iO4n 17C4 
Gatos en dicho año. . . . . . . .  181 n i 3  t 

Keata liquido. . . . . . . . . . . . . .  1623n 4C4 

Aiio lR60 
Pintu. Ktos. 

285 . .  Kto. del Sr. I). Migucl Urondo. 

287. . Kto. I). Mlguel I.ladÓ y Amoros d 

. . . . . . . . . . . . . . .  
285. . Kto. diítu. un niño Pablo Koyc 

28H.. Rto. I)ña. Juanila Ferrer. 
280. .  Ktu. diflo. del I). Prdro JosC Arilbi medico por su Sra. 
290. . Oira repelicion por I). Jurn Sureda y Villalong. 

. . . . . . . . . .  
mereio. . . . . . . . . . . . .  

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

. . . . . . . . . .  
. . , , U" cuadro que figura la Virpen dc I.l"sPla y 8" I,alln.go. 
. , . , Otra rspe1ic:ion pero mas pcqUena son todaa por PI sr. (:""li? 

Suman las pinluras. . . . . . . . .  
I'roducto de enseñan7;ls. . . . .  
In1orcwn. . . . . . . . . . . . . .  

(;astos en dicho aRo . . . . . . .  

tlc r2y;imans. . . . .  
2 ~ ) l . .  Kto. I). Jayrne Mir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7 2 n  C 
3 6 n  C 
9677 6L8 

7 2 n  5E 
7271 5E 
:'Ln 5C 

7 2 s  SE 
120n E 
613n h E 8  

Krrla liquido. . . . . . . . . . . . . .  I2R:ln t s l3  
Aiio 1861 

ri t t t" .  It1"S. 
292. . Kto. el medico I). Gillormo Agiló. . . . . . . . . . . . . . .  i- I8n  E 
293. .  Klo. diíta de Caldina lelani, Arrrhal. + 27n L 
29.1. . Kto. Ymo. Sr. 1). M@el Salva Obisp . , + :16n E 

Kto. Ymo. Sr. 1). Kafael Mmso Obispu, son IOL dos por I). 
J u m  Sureda y Villalong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f :I6n .C 
V m d i  il I). Miauel llad6 y Amorós seir copian de Junjosr pur 
V T .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + :liun SE 

~ Y O .  . KI~,. mo. sr. 11. M@"I rirncs SBCPRIOIC. . . . . . . . . . .  t III n .C 
297.. Kto. dicta. I)Aa Juana Ana Nadal. 
298. Kto. düto. el Cerero Sr. Jose Salom y l!mbl. . . .  . . . . . +  48n E 
299. . Ktu. Dña Maria Madalena Rosel. ........................ + 'J6 n 5C 
son. , i(i0. dift<,. el  r .  Lector i). 'l'omas ilerga. . . . . . . . . . . . . .  + 60n 5.C 

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

: I o l .  . KIO. R. I ) .  Yedro Cranilda vealido dc marslranle. . . . . . . . . . .  + 14471 IOC 
:NU , f i t o .  la Sra. I)ña. Antonia Villalongn de togorca eucrgu entero. + i:io n 15,122 

Suma" bs pisturas. . . .  . 1102n 5 C  
Producto de ensrñan,aar. 'J8 n 
Intereses. 
Suma total .  . . . . . . . . . . . . . . .  2166n i 2 E  
Gasios cn dicho año. . . .  2216n 196 
Resta liquido. . . . . . . . . . . . . .  50n 7 C  

. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Y66n 6 E i0 __ 



ARO 1862 

303..  nto. D ~ O .  D. ~ i g u d  con. ............................. + 72 
PinN. Rtos. 

Se han boquejado ocho euadritos de Junjoea son 10s azoles, 
la dispula en el templo, la comnaeiÓn de espinas, la Asuneión, 
las @e8 Marias en el sepulero, la eoronaeión de la Virgen. la 
venida del Espiritu Sto., la Prese1aeiÓ.n en el Templo. . . . . . . .  
llnas armas por el portal del archivo del Sr. Quadrado en las 

................................... caea86 consistoriales. + 15n I 6 
304. . Rto. difta. Sra. Catalina Creus.. ........................... + 72 5 1 

~ 3 . .  . . . . . .  IJna Sagada Fimaia por un SI. de la villa de Selva por 
recomendación de D. Jwn Vidal y Servera. . . . . . . . . . . . . . . .  + 144 I l8 

141.. . . . . .  . ' l ' re~ etradros un0 es Jesus llevilndo la m z ,  el 2O quando 
nuestro Sr. hajó en el limbo, el 30 la Aseneion, iodoa para 
mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  :ill5.. . It10. R. U. Jlwn Pere16 de Vidal, por U. Andres Rubert. + 7 2  n i 1 
S u m n  ka pintura$ . . . . . . . . .  375 n 7 5 I( 
Ymduclo de msrñanms. . . . .  17R n I (I S 
hterexs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl5n .C 
Suma total. . . . . . . . . . . . . . . .  1 . m  I 7 . f ~  
Gastos en dirho afio. . . . . . . .  EgJ7 n .C 
llesta liquido. . . . . . . . . . . . . .  l l i 1  n 1 7 . C O  

Alo 11\63 
Pintu. I(1"S. 

M.. , . . , . , lln euadro dr Jcws  en Jcpsemilni por 
144. .  . . . . . .  l tcs  paisw por mi ealudio. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

:106., I l 1 0  de la lixma. Condesr d e  K s p b  lamaiicr mcdio rusrpo. , t 156 n 1 
:lll7,,lti0 difta. Antunia (;¡nard dr ruerpo CIIICIO. . . . . . . . . . . . . . .  + 72 n S 
308.. itr,,. difto. el abogado u. Luis (:n"als. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + ?On S 
:J09.. RI". difto. Sr. Hruno Muntaner. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  + 7 2 n  d: 

147.. . . . . . .  lJn pais por mi estudio ...................... 
l 4 ~ l . .  . . . . . .  Dos paises por don Jua" O-Ncillr. ....................... @ 

Suman las pinluras. . . . . . . . .  :l&8 n :I P 
Yrodualo de enr;elianms. . . . .  177n 7 .P 
Inlrrriw . . . . . . . . . . . . . . . . .  
suma tulal. . . . . . . . . . . . . . . .  
<;astos en dieho a l o .  . . . . . . .  59Yn 8.C 
Kesta liquido. . . . . . . . . . . . . .  9')s n 2 d: 

Aao 1 ~ 6 4  
l'i"l!,. I l l O S .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tm.. . . . . . .  un pilis por mi 

1 5 1 . .  . . .  . . , U n  euadro d? La Presenlaeion en el 'l'emplo. 
152.. . . . . . .  Un cuadro do 10s vmfes dc nuc~tro Saor. 
15.3.. . . . . . .  íln euadm de las k c 8  Marias en el sepulcro. 

: l lü . .  MO. dillo. 1). Pedro lum Iloech del Comcrciu. . . . . . . . . . . . .  + 7 2 n  I . C h  
31 I.. Itto. I).  Jua" Sinies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 60 ~f .C 

. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
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154.. . . . . . .  Un cuadro de k eoronación de espinas de Nuestro Señor. . . .  
155 . .  . . . . . .  IJn euadro de k venida del Espiritu Santo en el Senaculo para 

mi estudio. ......................................... 
Surnan las pinturas. . . . . . . . .  132 n I 5 6  
Producto de enseñmzss. . . . .  178n 7 C 4  

, 114171 i ü l :  
Suma total. ............... 1444n 8510 
Gastos en dicho aao . . . . . . .  9 9 n  85 
Resta liquido. . . . . . . . . . . . . .  1345n IOLln 

Año 1865 
vintu. Rlos.  

157.. . . . . . .  Iln euadro dr Iu Coronación de la  Virgen por la Sma. 

: l l 2 . ,  RI". diflo. u n  nifio Prdro Prou Hasta y Oleo lamaao de 

. . . . . .  156.. . . . . . .  lln euadro dc la Asuneión de 18 Sma. Virgen para m i . ,  

'Rinidad por mi asludio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c.urrp<, ,."lClO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -+ 6(I n E 
Surnan las pinluras. . . . . . . . .  
Produrto de enseñmaas. . . . .  107 n 101: 
In1eresrs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1J7(1 n 1: 
suma . . . . . . . . . . . . . . .  135771 I O L  

Año lllbb 
Pilli". I t l O S  

. . .  1 5 R . .  . . . . . .  I ln  pair pcv mi estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
151). . . . . . . .  I ln  p i 5  por mi erludio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

: I 1 3  . I t t o .  dr Il. lryrnr (hum?. . .  . . . . . . . . . . . . .  + 1811 :$E 

i n i e r e s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1 m n  E 
Suma Iolal. . . . . .  I: l iRn 19E 
(;asros en dV:ho rao . . . .  11:lttn .C 

. . . . . .  

I { ~ ~ I ~  ~ i ~ ~ ~ i d ~ , .  . . . . . . . . . . . . .  2x1 n I (J .c' 

nño 1867 
Pilll". Itlor. 
Ihll. . . . . . . .  11" l lais pur mi ECll ldi".  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.'(I 1. . Itlo. di l to.  cI Ilov. I). Hwnrdu Salon 

:115.. 1310. difto. CI í : t w r o  Sr. S i m n  Blom y l ~ t r h e r ~ .  . . . . . . . . . .  + h i l s  
Summ b s  pinturus. . . . . . . . .  120n 
I'rodurio ,de c:n~rñansr.;. . . . .  I l l n  

. . . . . . .  124Rn 116 
suma I~I~I. . . . . . . . . . . . . . . .  1479n 1 1  5 
Gasius en dicho do. . . . . . . .  436 n 17 6-6 
Kesta liquido. . . . . . . . . . . . . .  1042n 1356 

cr, %a. ( : r U Q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  + OOn t 



Amo 1868 
Yintu. Rlos. 
161.. . . . . . .  U n  cuadro de Rubens que figura el Sumo Sacerdote presvando 

un merifieio, para mi estudio. 
1 6 2 . .  . . .  U n  e u a d r o  que figura 

recomendación del Sor. I). hntonio Veri para eolocarlo en Sn. 

163.. . . . . .  .Un euadro que f i r a  el Apo~tol Evangelista Sn. Mateo por la 
Villa de Ruñalr ha bmon Pedm Josi del predio de la 

6 4 . .  . . . . . .  lln euadro copia de Ruhens que figura Aaron y Moises 
enssñando al citmpamcnto la srrpiente de meirl, por mi 
estudio. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Jayme. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,$ 

lk,edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

eeseimwaas. . , . . I20 n 
In1c:rescs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1295 n 
Suma iotd. . . . . . . . . . . . . . . .  i415 n 

. . . . . . .  442 n Castos en dicho añu. 
Resta liquido. 0i:i n 

-- 
-- .. 

hiio 1869 
IPilllll. I<tos. 

. . I!,, auadn, quc I'igorr S a d  y I ) U " i l  ru,,i* <I? I<,,bc,ls para ,"i 
C S f l l d i O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(;"lial para mi FSl!,diC,. . . .  . . . . . . . . . . .  
:l16..Htu. d e  la Sra. I)?lr Josccfa (;sal mar que^  de^ W h r ,  por 

rcl-ontcndaribn ~ C I  sor M ~ ~ ~ I B c ~ :  d ~ ~ a ~ I a r  ropit) ~ ~ d ~ r .  . . . . . . .  i 144 n 
:l111. . I(ctrator pequwioa uiiu eii mi hijo y el olru una copia de un 

persunaje rntiguo para mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:3IO. . Kto. de un perwnajc anliguo que hcrr llalliu por casa del M. 

I). I 'edm de VPli. . . . . . . . . . . . .  

100.. . . . . . .  I'" cuadro q"" íi&w.? I)Wi 

6 
144 n 

Yroduclu de mserianzas. . , . . 270  n 
h i c r e s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  IX73 II 
sllma totai. . . . . . . . . . . . . . . .  I 787 n 
G a r t o ~  en dicho año. , . .  1 : I 5 n l 5 c  
Kesta liquido. . . . . . .  105177 51: 

Frwluelo de mseriawms. . . . .  
Intrrrscs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  1042n 6 f H  St,,na lotal. 
Castos 4;" dicho año. . . . . . . .  
llrata liquido. . . . . . . . . . . . . .  
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Año 1871 
ntos. 
324.. Rto. difto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Empesé ha pintar el año 1822. Sumand0 todas las planas conlienen hasta el iuio 1869. la 

lhped las ensoñaneas el año 1832 sumando todas hs planis hasta e l  año 1869. alansan 
eantidad de. . . . . . . . . .  11.207; 
Dinem dado i rnmbiu empssando OI año 1838, sumando Ida8 las planas hasta el 1869 

Gastos empesando el año 1834. sumarido todashs planas hasla ei año 1869. alcansa la cantidad 
de. . . . . . . . .  .2:1.428n9.c7 El atio 1870.. . . . . . . . .  

cantidad de . .  . . . . . . . .  2138 119a. 12 año 1870 alcansa. . . . . . . . . .  
El as0 1870.. . . . . . . . .  

alcans 2 4 , . 2 6 m L  El a h  1870. .  . . . . . . . .  

Año I872 



Alio 1832 

Empesi, á dar liciones de dibujo el año 1832. como tambien modelo, y pintar al oleo y el tiempo 
que se han ejereitado en ello. 
Se+@& 10s dieipulos en orden de la numeraei6-n del primero al ultimo 
Agustin Buades y Frau (Rúbrica). 

Año 1832 
Nota de 10s alumnoa 

10Alumnos. 1.a señorita Carnen Evalo di6 principi6 al dibujo en 10 
Agoato 1832.á  ...................................... 
dibujo w) alio y algunos meses. 

2 O . .  . . . . . . .  Antonio RossrUó dió principi6 al dibujo en 3 octubre 1832. 
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibujo cerca un alio. 

30 . . . . . . . . .  Sr. D. Jo6 Zaforleza principi6 el dibuio rn 18 de 1)idembre . .  
18:JZ. i. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibujó qutro alios y de pintm llasta el aa0 1842. 

4" . . . . . . . . .  El sefiorito Séiilo Castejon principi6 el dihujo en I 3  Mayu 
1833.á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibuj6 mas de un arno. 

5" -Sr. D. Antonio Veri prineipió PI dibujo en 1" Agosto 1833 á. 
dibujó un a h  y algunoa meses. 

6". . . . . . . . .  R. I). Matro %alorteea principi6 i dibujo en 10 Emro 1834 
8 .  ................................................ 
estudio aRu y dwnus meses. 

ratudio cerca dos años. 
7" . . . . . . . . .  .Iod llarbier principi6 el dibujo en 25 Noviembrc I833 i. . .  

80 . . .  una. Manueb y su hermsna Dolores Ygerav prineiplamn CI 
dibujo y pintura en 4 junio 1834. I .  .................... 
estudiaron alio y meses. 

el dibujo y pintura en 10 Abril 1834. á. 
estudiaroti hasta 1 de Junio de 1843. 

I3 . . . . . . . . .  Damian Vadell prineipió el dibujo en 26 de junio 1834 1. 
dibujó cerca dos años. 

14 . . .  SI. Atberto Calatayut principi6 el dibujo en 1" Agoslo 1834 i. 
estudib cerca dos mesen. 

15 . . . . . . . . .  El Sr. Marques D. Franeiseo Uegé principi6 el dibujo en 8 
Encro 1835 i. ...................................... 
dibujó ccrca dos añoios. 

li. . . . . . . . .  Sr. Juan Sosias y hermana Maria prinsipiaron el dibujo en 
9 Mano 1835 dibujaron cerca quatro aRos á. 

1 8 . .  . . . . . . .  El sacerdote D. tlartolomé Sancho principi6 
Noviembre 1835. todo el tiempo que estudio fue gratia. 
D. Pedro Ramis principi6 el dibujo en 9 Mamo I835 
estudio dos años .i . . . . . . . . . . . . . . .  
El SI. Baron de Yer principio ha pintar 
al oleo en 1. Agosto 1835 estudi6 un año y &moa meses. I .  

1 2 . .  . . . . . . .  Sr. D. Pedru Veri y Dña. Josrfa y 1%. tlarbara principiarun 

3 n  mens. 

3 n  '' 

:I li " 

:I n " 

a n  '' 

3 n  " 

4 n  10  

3 n  

4 n  10 
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21 . . , , . , , . , Jum Font principiú el dihujo en 4 Mayo 1835 estudi6 tres 

despues modi" alio a l  modelo 
22.. . . . . . . .  El &xi to  Jo& Llull p M e i  

23 . . . . . . . . .  D. Manuel IkL prindpio el dibujo en 15  Junio 1835 estudio 

24 . . . . . . . . .  Juan Guarin p 
estudió kees anus. 

I837 estudi6 un mes i. .............................. 
26 . . . . . . . . .  El SI. D. l'raneiseo Cardenta principi6 el dibujo en 16 Enrro 

l 837á .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
estudió euatro rños con el modelo, y de pinlor a l  &O mim 
de dos años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

27 . . . . . . . . .  I:elio Iiosscllú principií) el dibujo en 5 dr Octubre de I837 i .  

2 8 . .  . . . . . . .  D. Juan Alcod principi6 cI dillbujo cn 12 I)ieietnbre 1837 

y cerca tm &o dc pintar i.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Los señoritos Nicolis Smrhes y su himano Alejo empesaron 

estudio un aíío y cerca mcdio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

dibujó ma8 de dor anoa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

el dibuju en 7 I,;nen, I838 i. 
y de pinlar liasta 7 Abril i847 i. 

esludi6 unos qualro meses a. 

dibujo en 16 

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

3 1  . . . . . . . . .  1.3 Sra I'austina principió el dilmjo m 26 Marso 1 1 I : I ~  

I ) i l a .  Cieilia Ilmnaur y su hern,ana Conchr principiaron e l  
i8:in e s t ~ ~ ~ i a r o n  Iip~p riior. . . . . . . . . . . .  

:i4. . . . . . . . .  11, Yynwio Yerrrgut principió el dibujo cn 2 de. V.n:nero 1839 
estudi6 cerca de medio año i. . . . . . . . . . . . .  . .  

:IS . . . . . . . . .  Sr. I). Mariano (:onrrado principi6 e1 dihujr ro 
1 8 N  
c:siudiS SI dibuju un año i. . . . . . . . . . . . . . . .  
Y diIY rnmca I 1  "k" i. . .  . . , .  

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

3n  

3 n  
6 n  

:i n 

:I n 

6 n 

:I 7l 

:I n 
O n  

4 n  10 
0 n 

O n  

h n  

:I n 

:I n 
<. n ., .. 

37 . . . . . . . . .  La Scñorita Conmpeios (:orneja y w hcrmana . lo~ala 
principiarun la pintura CII 6 Junio IIIRY, estadiaron d o 8  añoa 

. . .  . . . . . . . . . . . . .  6 n  y I,(.& rnetjed i. 

:I jttnio in4i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : IR 
I,. pux, :,I "IUd'llO . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  3 n  1 5  
I iP p i l m r r  OIW (.n s , . I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I , w  1845. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 n 

i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :{ n 

. . . .  sr. JO& Ilrhger principi6 PI dibujo cn i 2  Febrero 1840 y en 

:i<) . . . . . . . . .  Jo* ,\mer ~rinc:ipibrl dibujo m 6 de Marso 1840 estudi6 un 

tl . . . . . . . . .  fnS r l ior i~nr  Swtiago y su liermano Jod Caymari 
principiaron el dibujo el mcs de rPtiembre I840 i. . . . . . . . . .  6 n 
Psludiaroa mrdio alio. 

4 2 . .  . . . . . . .  k. U .  Francirco (:randa principi6 4 dibujo en 3 Marro I841 
3 n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



estudi6 qualro asos y dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.. . . . . . . .  D. Constanlino A b b k  principi6 el dibujo en 20 Abril 1841 a. 

en Setiernbre 1842 emped el modelo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y pintar M 1 Octubn 1844 pintó 2 mesa. . . . . . . . . . .  

4 4 . .  . . . . . . .  Dm. Carme" liorens el estudio del dibujo fuc poca y pintar 
ma8 de siete añus i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D. Juan Comama principi6 el dibujo en 3 Junio 1841 
ealudio año y m d i o  i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giüermo Ferrer principi6 el dibujo en 9 Noviembre 1841 a . . 
y ds modelo ei Octubre 1846 hasla 4 Mano 1847 i. . . . . . . .  

47 . . . . . . . . .  SI. Jum üennasar principi6 el dibujo en 10 Noviembre 1841, 

48.  n 18 Mayo i842 i . . . .  

4'). . . . . . .  üarlolomé Hordoy principi6 el dibujo en i8 Mayo 1842, 

estudi6 doa PAOS y dos meses i 
SI. D. Luis Desvalls principi6 c 
esludió dos aRos y dos meses 

. . . . .  

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

empesb el modelo en 18 rebrem 1845 y al oleo en 18 Junio 
11146 haata 18 Febmro de 1848. 

50 . . . . . . . . .  Jua" Eslades principi6 el dibujo E i. . . . . .  
dibujó año y cerca medio. 

51 . . . . . . . . .  LI m?aorita uña. S E I ~ S I ~ W ~  (:OM principi6 k pintura ~n I4 
selieinbre 1842 estudi6 mica einco *Boa á. . . . . . . . . . . . . . .  

r,2. . . . . . . . .  I). i.uis '1ri.s primipi6 (:I dihujo en 1: Iunio I84:1. estudi6 
Li",:" mescii i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

54 . . . . .  Sr. I). M a r i a o  y su quñadu Errart esttrdisron un mca cI 

55 . . . . . . . .  Sr. U. Pejo Leon principi6 el  dibujo en I 0  

56 . . . . . . . .  Seaorilou 1.uis lijada prin 

57 . . U. Espiidon Ladigo principi6 la pintura al olm en 17 

. . . . . . .  

dihujo cu 17 Octubre 1843 i. 

ciiudib &te meses i. . . . .  

1843, cstudi6 hasia i 6  juli0 1849 i. 

setiembre 1844, estudi6 año y dies meses i. 
. . . . . . . . .  Alejandro I%rrrelÓ principi6 el dibujo en I1  Novicmbre 1845. 

criudib dos y medio i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5') . . . . . . . . .  Sra. I)Ra. Dolorcs Quint SOU principií, el dibujo en 2 tlncro 

1847, estudi6 Ircs meses y mediu á . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

de Ayamana emlawun el dilujo en 8 de Rmro 1847 
estudiaron 6ick .Rua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

63 . . . . . . . . .  El SI. Conde Sta. Maria de Formigera principi6 la pintura en 
16 Noviembre 1847. estudi6 %is sños i. 

0 4 .  . . .  D. Emili" Molina principi6 el dibujo en a Mvro 1847 eatadi6 
tres meeesá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

65 . . . . .  LuB Kicra principi6 el dibujo en I I Enero 1847 estadi6 un 
r ñ o i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

66 
1848 estudi6 q u i t e  metes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

67 . . . . . .  Pedm Erwl principi6 el dibujo el mes dl: Abril 1847 diLuj6 
tres aitos y medio. y al modelo un BRU i. . . . .  

b8 . . . . . . . .  ., Sr. D. Marho Conrrado principi6 la pintura al olcu en 22 
Febrero de 1848 estudi6 un año i. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . .  

02 . , . . seaoritas D A ~ .  Leocadia i)ña. P y URn. Maria krrnanda 

. . . . . .  

. . . .  El P. U. Josi Ynglada principi6 b pintura en 18 de Milyo 

4 n  IhL 

:I n 

771 12E 

:I n 

:I n 

hn 

:i n 

6 n  
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6Y . . . . . . . . .  Sr. D. Emique Ortoga principió la pintura al oleo en 28 juli0 
IU48 estudió tres meas i ............................. 

71 . . . . . . . . .  Sr. D. Agustin Oigáa y su l i e r m a  Diia. Consepcion 
mineioisron el dibuio en 26 Novismbre 1849 estudiaron un . .  
aíia y 15 dia6 i. ................................... 

72 . . . . . . . . .  iknrrique Cords principi6 el dibujo en 6 Muzo 1850 eshldió 
~~ 

cerca quatro años y medio al  oleo ...................... 
7 3 . .  . . . . . . .  Pdro Feirer principió el dibujo cn 10 Marso 1850 dihujo 

quiltru meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 4 . .  . . . . . . .  JoSC Roecli6 principi6 el dibujo en i Febrero 1851 dihujó 

75 . , . n. Jorgs Deseallar y Ceruti prineipió el dibujo en 10 Febrero 
11151. cstudió en rn casa micve meses i. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

diez y ocho meses á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

y en mi cisa mas de tres años i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
76 . . . . . . . . .  Sr. I). Jum O-Neillo principi6 Is pinttcs m 26 Milrm.  . 

11151, pi"tó un mes i. . .  
i7 

1853, estndib un ;!fio á. 
711 . . . . . . . . .  I1;lrt"lonll Ver1 pvi"<:ipib el dibujo e" 2') Enem li152 estudi6 

ont:e meses i!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'7'1 . . . . . . . . .  SI. Manpcs  de la liasiida U. Antunio principio en I Sunio 

1853 eslllliió ai dCu czrca ires i . . . . . . . . .  

~:mpe& a l  rnodclo 5 Agoalu 1858 i. 
y al 01c0 ullimu dc Setic 

EI mcs de novieiiil~rc IU58 i 

hr, u. lomaS 1)ameto y 

li0 . . . . . . . . .  I<n,pe;;h b i t  dibujar Mareh en I linero 

111 . . . . . . . . .  Ygndei<, Yusté principi6 

u2 . . . . . . . . .  L a  8CR"litB l)a*. Ygna 

P . . . . . . . . . . . . . .  

y dc pin1ar al "IC" euneluyó 

Enero I855 dibujó un a b  A. 

11156 estudi6 ocho mC6eS i. 
I). Jua h a r h  principi6 el dibujo en 11 Ociubre I U56 i 
dibujo poc" l i empo . .  .................... 

crttrdió quiliro m e s s  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  El sefiorito Jum Moragues ernpcsó el dibujo en 5 Noviembrc 

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

i15 . . . . . . . . .  li. Ilcrnttrdo Palou prindpió el dibujo en I 2  Encro 1857 

. , , Sr. Yldefunso pdncipió el dibujo en 1 Junio 1856, dibujú 
medio u50 i. ....................................... 
Empesó el dihujo Juanito en I Agosto 1856 y se& 
de v e n i  a l  mes de Junio 1858.. ........................ 
I). Miguel Carau principi6 EI dibt 
estudi6 mas de un aflo i. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
h p e d  e l  Sr. Sastre de la villa de Sciva el dibujo en 21 
fcbrsro I858 esltrdib d n w  metes á . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 0 . .  . . . . . . .  I(mped el Sr. dc Figeras a dibujar en 21 Abril 1858 estu 
, ires "le(C6 i. ............................ 

')I ... .  Emped d dibujo Sr. Miguel Palou en 30 Enero 
Onze mescsi .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

92 . . . . . . . . .  EmmKsÓ A d r é a  Pomar el dibujo en 30 Enem 1861. esludió 
cerca dos amos A. . . . . . . . . . . . .  

6 n  

6 n  
3 n  
471 

2n 

3n 

6 n  
a 71 

6 n  

3 n  

2 n  

6 n  
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2n 
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93 .,. . Emped la pinhlra Dña. Francka Roblea en 22 k m  1858 
cmdib ocho rnem á. . . . . . . . . .  

9 4 . .  . . . . . .  EmpcsÓ Valentin el dibujo en 15 

cmped el modelo en I junio 1865 y s e d  el mes de 
Dieiernbre 1867 

9 6 . .  . . . . . . .  Eniped Miguei 1,lornpart el dibujo el año 1858. csludió cerca 
tresafiosá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  Empcsó el dibujo Jod 'Taron@ en 24 Seticrnbre i858 estudi6 
cerca dos a A m  P .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 8 . .  . . . . . . .  lirnpesb el dibujo D. Jua" Sureda en 4 Mamo 1861. e 

0 9 . .  . . . . . . .  L a  Scfiurita Dh. Uarbnra Veri y Fortuiy 
crnpe86 EI dibujo dos aRos estudib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

101 . . . . . . . .  .; El Sr. I). Jum Sureda y Veri y su liermana Ana ernpcsaron 
el dibujo CII 4, Pebrero 1863. i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

arongi el dibujo cn I S  juli0 1863 cstadió cinco 
"lCdCLi i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1hn. i~  cn 24 Agoslo I866 rstudib i m u  de d o n  
;xaos i: !un duro rnenwal y 110 pagb. 

1115 . . . . . . . . .  E i y ~ s B  <:I iiilmjo Mtteo de i'la. en 18 üalubrc 1864 c,siudió 
">al io  ;,RO i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

100 . . . . . . . . .  I(mpcri6 cI dibujo l l r i  Tomns %aforiem cu I11 I)irilnrbre dr 
11166. p"g6 nansualrnm1e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

107 . . . . . . . . .  I h p c s b  e l  dibujo D f i .  Maria Magdalena Villalunga ~n I 1  
Vcbrcro dr 1060. pq6 rncnsualrnenle . . 

1011 . . . . . . . . .  I h p 6  CI dibujo Emilio Comila m 2 Enero dr I869 l m  dos 
durur "lcII*uilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

I I I . . . . . . . . .  Empcswuri cI dibujo l la .  Margarita Veri, IU herrnana Josefa y 
Ilna. Maria la maPS1IB dc hs señori1as i. 
en I I  Enem 1869. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

l m t a  que Be fue en el eokgio. . , . , . . , . . 

1w . . . . . . . .  Ihngrs6 

1112 . . . . . . . . .  hq , , :s6  

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

l n  I I I X  

3 n 

h 71 

:I n 

h n  





Los sueños, y sus hordas, en la psicosis 
por C. R. ARANGO 





l i 1  "l.ihro de n n o n "  del pinior Iiuadex. (Ilornenaje en SII rcntrnario), por Calalinn 
í.'antarrlfar Camps . . . . , , . . . . . . . . . . . . I 5 7  

I , , , L ~  s,lea,,s y RUS hordas. 4.n la psicosis, por C. R. Arango , . . . . . 103 
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