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INIRODUCCION 

Las nutas que aiiguen nu se ofrcxxn en forma iotalinente elborada. Mis bien 
cu forma de q u e m a .  1.0 que pierdcn en fluides acaso lo ganen en riicacia. Las 
redactanos no con la preiensibn de llegar a un irabaju dafiniiivo, sino (:on la idea 
de ordenar una serie de daios dispems (aparecidus en diversas puhlicaciones 
periódicas) cumándolos a oiros de nuastra investigación (akuunos, prucedantcs del 
Amhivo Histbrico de Mallorca, completan fcchas o rcgisiru dc: lus publicados por E:. 
Pascual; utros, todos lus referidos a la Misceldnrn Pascual del M I M ,  lus dc la 
ilibliuteca de In Real y iudos 10s que pmceden del Archivo Hums Truyols, se 
rcfierrn tanto a la historia del “Corral dc Cornedias” como a Ios Manuscritos de 
teairo niallorquin). 

Por otra parie no sc nos wnlta que para un estudiu swio y cornplcio dr la 
liistoris dsl ic:airu en Malloma harían falta mis inwsiigaciunrs rnonogi(icas. 

EI núelru central de la infumiación estructurada por nosoiros I: refierc:, tanto 
BII la primera parie (la historia del “(:orral de Cuniedias”) como w ’ l u  segunda 
(Munuticriios de ieatru mallurquin) al siglo XVIII. Y éste ha sido “no de lus 
moiivos p e  nus han impulsado a publicarlos. Apurtan alguna lur yrra cI conoei- 
irrito de una centuria no demasiado estudiada y variar V B C C ~  cnibutida en 
maquemas rígidos, que al simplificar lar tendcncias y su duración sin tina hase mal 
de datos hisióricus abocaban a cmores ds bulto. Las invrstigacioneu sobre el 
postgongurismo. pongamos pur emo, han demosiradu una vigencia de las kndmcias 
del XVU rnueho mis  al l i  de Iu que tradicionalrnentr SB cunsideril1,a.’ lin nuesiro 
eatudiu. y aunqulue no zc traic: de literatura de cn:mibn, el hwho dc. la pcrvivencia 
de (hldwbn, con 49 obrds reyresrntadas y 152 reprcsentaa¡ones, rnlrr 16% y 

I V i l .  Nigel GLENDINNINGS -“la fortuna de GÓnpra en el S. XVIII”. en R.I.‘.E 1963. 



1788, e8 un indici: inicrcmntr parit rcconaidcrw la eficacia de la prohibicibn oficial 
de su teatro. hduii is ,  aunqee un tanto de ltijm, le siguen h a s  de Moreio, b j a s  
Zorrillr y I.opc,. Las cornpania, que proccdian de Bardona,  Valsncia, Alicante, 
Zaragvna, scguíso incluykndolos en su rcperiorio, en c l  q u e  no aparccen 10s 
nroclásicos y pocas veces 10s epígonos dvl teatro dcl sido XVII. De lm ohras de 
autores yrerrorniticos. unil sola. Es de Jovellnnos, autor tan adrnirado c.11 Palma y 
iun ligado a ella. EI “1)clinaientc hvnrudo” ae rcpresent6 tres veces entre 1787 y 
1788. 

Aunquc no eon w a s m  Io~i daios del apsriado “obra6 rapreaentadas” no nos 
pcnniian deducir nino concluuivncs provisionales y pamialea. Nada adelantariamon 
pontificando whrc: aspectos wcivlógicos (niunarn y clasc de asistentes, rendimiento 
económieo, contratos, ric.). Para llepar B un pnto  inis d l á  de RI enunciado y dr 
una considcraci6n general “os faltan las rclt:n:ncias d*, viros años y lugarcs, amén 
de un conocimiento mj, exacto dc la situación xrio-política y cconómica de 
Palma en esc aido. 

El caquemaiisrno que nos hemos impuesto, i por un lado puede llacer árida 
la lectura de estas páginas, por otro puede lavvrccer tu rficacia de cara a unas 
invcsiigaciones uiteriores. Nuesira inquietud por la prohleiniiica dol teairo en Palma 
y del teaim “mallorquin” nació con motivo de un curso profesado para alumnos 
dcl doctorado. Nos  a l e p  saber que ahgnms han quedado prcvcupados y mflrxio- 
nando sobrc el tema. Si para una autintica l a h r  científica sirvicwn <:sias mias, ya 
nos dariamos por saiisfwleellos; eatisfaacción que añadiríamos a la quc hemos cxprri- 
mentado acercándonos con devoción a una parcela de la cultura balear tan poc0 
frecucntada. 



Ih algunos casus hemos podidu completar CSO8 datus’ en el Arehivo HistÓrico: gin 
mayor prciensión se ha rectificado u l p n a  fccha cuyo error cs posible se daba R 

irnprcnta. Ianentamos que no nus haya sidu paribla dar, a pesar de nuastras 
pquisau,  cun el Archivu del Ilospitel, dunde 1ógicarncnic: -por su íntima rclación 
con el  Taatrc- hahrá infinidad de datos intcresantes. Nadic ha sabido damus rarbn 
( l a :  61. Ciario que cn el propi0 tlospiial ;n:iual hay uilis sala donde se iunontonan en 
un denorden imprcsionante y en un estado verdadcramcntr hmcntable una serie de 
“pnpelcs” pmpiedad de la Diputaibn I’rovineial. Micntrus no se proceda a su 
clilriiicaeiGn y limpiwa e8 de iudu punto imposible panetrar allí. 

Algunos oiroe datus 10s hemus obienido dc hs Aetos (más rwienies) de la 
ücneíiwncia Provincial, euyos lhros H: cusiudian en la Bihliotcc.a de la 1)iputación 
I’rovineial. Se rcíicrcn a un períodu illtimo y no am dc p n  inlrrk. Sin onbargu, 
daramus  que nu lus hemus agotadu y que csián t:sp:ranh fuiuras invastigaciones. 
i ln  núaleu iniercsanle de nuticias sobre cumpaiiías, obra rqwwntadas y rcndi- 
mi+:ntu ecunSmico de las niismas, proccde del Arehitm Ifomr Triiyols4 qur n c w t n n  
publicamos pur prirncra v c z  

El matcrial de a t a  primera parie ST ordena cumo siye: 
1. Nulician mlwe ieatm anterior a la “Casa dc: Cornedias” o nrpn:sentado 

lucra dr <lla (se eicluye iodo lo reíerenie a iratro prophnentr mediwal, ulijeio 
dc istudios axedenien de utros autores). 

2. Historia del edificiu deatinado a “Corral de Cornedias”. 
3. Compafiian y Cumediantes. 
4. Tabla de eomcdias rcpresentadm (iiiulo. autur, fechas, rt:ndimh:etu ~xxmn- 

mico). 
5. Operat!. 
6. Abonus. 
7. I;iecneian para repreaentar. 
O. Pmturadurcs y Am:ndiunimtun. 
O. Mynos daios n o b ~  “cuentas“. 

I .  I. TKATRO ANTERIOR A LA CASA DE COMEDIAS O AJENO A ELLA 

1. M. í,)uadradu da dos fngmcnioa CIC: un drama sacru dcl siglo XIV, escritu 

I,w V B ~ M  r*m CIC: 0 síhl,na, li, rima p;mada y la lctn inicial da cada verw 
1’11 Inallorl~ui”. 

V I I  m;lyúa:ula. 



No %: indican los interlocutores. 
En el prinier fragmento aparecen Magdalena, el Redentor, Simón el Fariseo 

El wgundo fragnento reproduae un monólogo de Judas Iscarioie. 
Deben pericriccer estos trozos a una obra cuyo argumento seria la conversión 

En las Fiestas de la Caridad y del Angel se dsbnn representaciones en las 

(J. M. Quadrado, atio 1870, T. 11, pp. 388-392 en U. C.). 

J. M. Quadrado copia del I.ibm de Actos, 20 de abril, una queja de 1442 

(J. M. Quadrado “Un drama sacro del siglo XIV”, en U. C., &o 1870, T .  

--es parifrasis del capíiuio VI1 de San Lucae-. (v. 37 al 50). 

de la Magdalena, 

iglesias. 

contra los abusos. Smnlarización de las representaciones. 

11, pp. 388332). 

Entremeses del Corpus de 1442. Ihwbio Pascual, despuis de copiar las gastos 
de 10s entremescs da la festividad del Corpus de 1442 asegura que la palabra 
“entrcmcse4” se aplicaba a 10s personajes representados (EI Bautiano de Cristo, 
et..) y a !as cosas que servian para aquellos. Se pregunta si designarían también las 
composiciones teatrales. 

(Paxual. “(;astos para 10s entremeses de una festividad del Corpus. 14.42” en 
l~.S.A.l,., afio XVI. ’I’. VlIl. n.0 240, pp. 253-255). 

I’aswal argumenta con e l  hallaagu d e  ousdrado cn la ilnidad Catblica y Iu 
dicbo por Rullin en 511 Historia de SÓIler para 10s siglos X V ,  XVI y X.VII. Aiiade 
una urdcn dc pago del alquiler del locd donde la ílnivcnidad cuslodiaba l as  
tablados o maEonea pard las repres#:ntacione de ioa entrrrnases o presenlaci6 
da la ksta del Corpus Cbristi” (E‘xtmordinwi dols jlrmls de 1.151 (I 1453, hl. 129, 
A.1I.M.). 

(E. Pascud, “Custodia de cadafals per 10s entremesos del Curpus”, en H.S.A.L., 

‘i 

sR0 X V I ,  T. VIII. Il.” 238). 

Pasciial, menciona la representación (:I, Inca de un entren& de! San Jurgt;, el 
&bado 24 dc mayo de 1460. N o  da fucnte y dice h n  sólo: “cuya copia debo a la 
b u t m ~  amistad del antiguo c inolvidabb: director de estr l,oletín, don Cabriel 
I .lal,rPh”. 

(E. Pascual, “Solrrc: la repmsantacih a IIIDU de UI, rntn:rr& dt; Sent Jordi” BII  

II.S.A.I.., ailu X V ,  ‘i‘. V11. n.0 237. pp. 200-210.) 

1,:. I’aaui:ual da noticia de un l r+ipenio  de un drama SICIO (rnaws;rito dd si$, 
\I I )  mcontrado i w r  Vuri¿,, nulor ilc la llistoria dv Sblhr, p r ~ ~ : c d ~ w i c  &I Arcliivo 
,I,. li1 (:,,ria I k a l  <I,! S¿,llrr. 



(,onsta de 5 hojas de un cuademo in 8.0 No todo se pudo leer; es copia de 
niediados del siglo XVI. 

EI terna dr la obra rz el triunfo de la religión cristiana sobre el paganismo: 
Josafai se conviertc a la fe de Crislo adoctrinado por Barlnam. Un encantador 
migico, Nacor, x hari pawr por tlarlaam y tratari en una discusibn de hacer 
quc detiendr al crisiianismo para dejaise convrncer luego por 10s idblatras. Pero en 
la disc:usión sc: vnard, 
exhortanclo a iorlos a que  w conviertan. 

estaba en cast(.IlB”o. 

2211, pp. 41-47.) 

y cada vea mis convencido termina p r  sacar un cruc 

I’urió <:rec que dieha obra sc: reprcscnt6, Pascual afirma que no, puesto que 

(I,;. Pascual, “Fragmenio de o n  drama EBCTO”, en B.SA.C., año XV, T. VII, n.” 

ua! da noticia dc una representaeión cómica da la Victolia dc 
O r i ~ i  dada p o r  wiucliantcs, en julio de 1732. 

1 de li, Vi,:toris S,! 

ha frt (un w r i 6 s  altar, y de hulto se IM powi la liistoria molt c u r i o ~  de la 
(:enquista que SCU de nostra Mallorca el Sr. Iiey D. Jaume primer dc A+”. 

i,;l 26 de julio, ‘‘a 10s l’olls de Sani Domingo, en !u igl 

I ’o~ la nocl~c,  UI, desfile dc estudiantes ‘::I un ~ u r m  triunfd, Otros it cabelIu y 
u t n ,  ,:i,rro. llasta IluinCr carros... “Y e n  ar,u,:st fryrn 10s rstudiilnts “lla “‘p“’5’“- 

iiiaiinn chiniea de la Vietoria dr O r i  u c1aye.n una I.oa molt del coti y aguda”. 
(I!arlolomk Passual, “Festejos quc se hicieron en Mallorca <:on muiivo dr la 

Lorna dv Orin por c!  conde dc Montemar en el afio 17:12” rn M.I1., alio 111, n.0 4, 
pp. 147.155,) 



Las primeras, en ires actos, alcaniaron con buen dvito varias rrprmentacioncs 

(Mateo Obradur Uennasuar, “La compaiiía dramática catalana”, en M.B., año 
por mis que ya las eonociese cl públieo malloryuín. 

El, n.o 12, pp. 467472.) 

LUCARES DE REPRESENTACION ANTERIORES A LA CASA DE COMEDIAS 

Antes de la edificnción de la Ca= de Comedias 10s principales lugares de 
representaciones teatrales íueron: el Pati0 del htudio (;enrral, un salón de Casa 
Santacilia, la “Sala dels Sabaters”, el Colegio de Montesión. 

Potio del Estudio Geneml 
En el “Cronicón” de Campaner y en las miucelincas del I’. Villafranca 

aparme la noticia de la representacibn en cl patio dcl Estudio (;i:ncral de la nhra 
Santa Catalina ‘Tom&”, del 13 al 15 de agosto de 1647. A una de ellas nsistib el 

príncipe D. Juan de Austria con la noblesa mallorquina y la que vino con su 
escuadra. 

(E. Pascual, Licenciasyera representar y salas de espc!cticulos anteriores a la 
Casa de Comedias” en B.S.A.L., año XIV, T. V11, n.0 221, pp. 383336.) 

‘ I  

En I658 sc representaba en el Paiio del Estudio (;eneral tina cornedia del I)r. 

(E. Pascual, Liceneias para representar y a l a s  de espectáculos antrriorcs P la 
Pujol que seria probablemente “Kntremés d‘es tres Juans”. 

Casa de Comedies” en H.SA.L., a h  XIV,  T. V11, n.0 221, pp. 383-,386.) 

Salo dels Sabaters 

A mediados de 1658 sc representaba en la Sala dcl (;rernio dr Xapateros 
(I’unciones de volahes). 

(I’:usebio Paucual, “Licencias para representar y salar de ~ : s p ~ : c i i ~ x d ~ ~ s  anicriw 
res a la Casa de Cornediaa” en B.S.A.L., año XIV, T. V11, 11.0 221, pi,. iJ115i186.) 

1.a eornpafiía <I<: Alvarer Vellc!jo, llegada a I’alma en jdio de 1662, wpwwnt6 
a partir de noviwnbn: en la Sala dels Sabaters. 

(K. Pascual. “Ims primeros recumos para la edificación dcl icatro c h :  Palma” 

Yrwisión mbre 10 feclia: 26 de noviembm. 
(E. Paucual, “Nucvas noticia8 sobre la a n t i p ~  Casa de Cornediaa” en A.l{. 

e,, H.SA.L., ai10 XIII, 1’. MI, “.O 213, pp. 226.229.) 

Iü83, pp. 157-166.) 

Casa Son milla 
A mwliadoi dr 1658. J(: rrpwsmtaba iarnbiSn (:I, UI, sulór t k  Casa Saniadia.  
(1.:. I‘ilwual, “l.icenciss I’”‘” reprcscn1w y .;alas dt. Ispcxli.ol<,s an1l.rion.s a la 

(:a.il <IV Cnnledias” B n  H A.L., año X I V ,  ‘T. VII,  n.” 221, pp. :1W.’H6.) 



Supone pue la compañía de Alvarez Vallejo, que representó en la Sala del 
Gremio de Zapatems a partir de noviembre de 1662, lo biso de julio a noviembre 
en Casa Santadia. 

(E. P a ~ ~ u a l ,  “1.0s primeros r ~ u f f i o s  para la edificación del teatro de Palma’’ 
en B.ShL., año XlII, ’P. V11, n.0 213. pp. 226-229.) 

Cokg’o de Montesión 
La compañía de Alvarez Vallejo, antes de representar en la Sala dels Sabaters, 

lo hizo en casa Santacilia a no ~r que fuera en el patio del Fatudio General o en 
el Colrgio dc Montesión. 

(1;. Pascual, “Los primeros reurso8 para la edificacióii del teatro de Palma”, 
cn B.S.A.L., aiio XIII, T. VII, n.0 213, diciembre de 1897.) 

l n  la “Hisioria dcl Cobgio de Montesión” se rcseiiart represenixiones cn c l  

(I<. Pascual. “Nuevas noticias sobre la antigua Casa df! Cornedias ds I’alma’’ 
alio 16011, a 29 de septiembre de 1609. 17, 18, 19 de mayo de 1632. 

en A.R. 1883, pp. 157-166.) 

1 - 2 HISTORIA DEL TEATRO 
PRELIMINARES, CONSTRUCCION. VICISINDES, DESCRIFCION 

1649. l a h e  O l a a  v de ESDañd oresenta un documento wcado del a r c h o  
~ 

de m ca%: “Llibre de Ics promeses per fer casa per IPS cornedics pcr I ’ q i t a l ,  
1649.” 

I k  dcl 4 de rebrem de 1649. De b s  nombres de los donantcs y la donaeión 

(Jaime Olesa y de España, “Noticias aniiguas sobre la Cara de Cornedias” en 
que se elwa a 760 Libras, 10 sueldos, 4 dineros. 

H.S.A.1 ... afio XXXIX, ’I’. XIX, n? 512, junio de 1923, pp. 204-2115.) 

1661. lecha de comienso de la construeeibn cld teatm dada por Iuan 

Añade que no íue  dirigida m eonutnicción por Cuillernlo Mcsquida. 
(Jua” O’Neille, “Nursiro ientro” en A B . ,  1880, pp. 144164.) 

1662. I ’ d a  d<; comianao dc la eonstruccihn del taatro, mis conm:tamante 

(E. ?m:ual, ‘‘1,:I l‘eatro en Palma. Noticia8 nuwar mcadas de papeles virjos”, 

ONvillr. (qw: rectiíi<:nr;i liusebio I’aw:uul). 

cl nim dc julio. La da l<usrbio Pascual. 

rn A h ,  1881, pp. 41-50.) 

1662. Mal; dc wtubn:. Euscbio Pasc:uill copia del Archivo Noiarial de (;crbni- 
 BO Mancnte, un acta del dia 17 de octuhe dc 1662. cn la que hacan donación dt, 



10s temenos Anna Ijarceló y Amer y Juan Barceló, hijo (pavorde de la catedral). 
No e m p e d  puts la construcción del teatro en  julio de 1662. 

(E. Pawual, ‘‘KI a n t i p o  ccmal o Casa de Comsdias dc. Palma” en A.R., 1882, 
pp. 98-105. )  

1663. Fiiwbio l’ascnal copia un documcnio de l o s  lil,n,s dc la liagencia acta 
dal 24 de febrcro de 1663 (no indica rcfrrencia qot: aportamos nosotros -A.II.M. 
A.(;.C., 67, fai. 145). 1.a nciii del documenio es la si@+rita: “principiant las 
casus quc H: cdiíican entre Io mercat y <:I pli  v u l g m x n t  dit dcl Came”. 

(‘d.) 

Eusebi0 I’asL?lal recucrda ‘]U‘’ Vurib, cn !a, I’aIWramd I l i s t 6 r i l o  s‘:ñala Cl“” VI 

(Id.) 

28 de mamo de 1663 se dccrath t:diíicar y ciia li) hnaci6n dc  i.000 l ibras d ~ l  
Ceneral Conscjo. 

1666. En un documento con feclia del % i  ,la mayo de I566 (A.R.M..  A.G.C. 

(K. Pascual, “Niievas noticias M ~ C  la aiitipua C i w  dr (:ornedias de I’alma”, 
6U I; 177) se lee la frase: ”___ y per acabar 10 Corral (I? (:imci!ias”. 

PII A.H., 18113. pp. 157.166.) 

1667. Eusebio Pascual da el 28 dc agosto <h. I667 comi) Ivc:ha iiiirirgiiral dt; 

la Casa dr Comedias. 
(Id.) 

1678. 
(I;. I’m:uai, “Algunas fases clcl teatro de Palma dur.wlt+: ,:I liltimo coarto del 

siglo XVII” ,  cn B.S.A.I,., año XIII, T .  VI l ,  n.0 211 oatubrc CIC líKJ7, p p  

Arreglos (Acta del 5 de j u b  de 1678). 

170- IIKi). 

IOO2. l in hundimiento liso I N  arias citxtilti d , n l s  ,i<: consoli,lil(.inl~ ,111,; 

(li. I’ascual, “1,ici:nt:iau para wpresentar y sillas c q w c i á c u h  antcriores a la 
custaron 79U libras, 8 sualdos, 10 dineros. 

(:*sa de Cornedias”, m II.S.AJ.., año XIV, ‘I’. V11, n.0 221, pp. X:i-:!íi6.j 

1700. A a h  drl 17 de agosto de 1700. 
I k j a  constancia qut: IY. Ixabía derrumbsclo la niicyor parit: &I d i l i c i o  í ; : tshs 

(11. rrwlificaciln y conservai:iln. 
(I<. I’aseual, ‘‘l,:l 1Ratro e” I’alrna. Siglo XVII I ” ,  e , ,  11.5./\.1.., afi,, xv, ‘I. V111, 

1 1 ( ’  Z?(J, pp. I ¡-I&) 



1715. Se habilita para cuartel. “Desde que la Ida se restituyó al suave 

(E. I’aseual, “Veintisiete años de vncación teatral”. en BS.A.L., aiíos XVI, T. 
dominio de Fclipe V, la Casa de las Comedias 6e habilitó para cuartel.” 

VI11, n.0 249, diciembre de 1900, pp. 446-448.) 

1729. Dacumcnto del 21 de wptiembrc de 1729. La Casa de Comedias 
=guia cxupodil por el regimiento de Asturias. No habían pagado nada desde 1715, 
aunyue el alyuilcr anual estaba estipulada en 145 libras. Se les ordena pagar desde 
1726. Del documento da fe Leonardo Pérez Carcia a cargo de la Contaduria 
Principal del Exto. y Rcino de Mallorca. 

(E. I’wual, “La antigua Casa de Comedias arrendada para cuartel”, en 
R.S.A.L., año XIV, T. VII, n.0 222, pp. 4 0 0 - a l . )  

1732. Pide el Hospital licencia para representar, fue denegada. 
(E. Pascual, “Veintisiete años de vacación teatral”, en B.S.A.L., año XVI, T. 

VIII, n.0 249, pp. 446-448.) 

1741. Cedula Real revma la prohibición de rcpresentar (“Velipc V lo autori- 
sa” a 9 de mayo de 1741). 

Od.) 

1742. Llega a Palma la compañia de Isidora Quirante para represenlm cn 

Se ha restaurado la Casa de Comedias invirtiéudose mis de 3.000 librss cn 
julio, agosto y srptiembrc. 

obras. 
( W  

1788. Reforma de la Casa de las Cornedias. A 6 de mamo dr 1788 se da a 
Ios Regidores madera di: 10s &boles de la calle dc 10s Olmos para transformar la 
mirada. A.H.M.: Autos de Audiencia. 

(IMAL., año XLIX, T. XXIV, n.0 6:%-ü)5, p. 419.) 

1797. Convcnio estipulado a 24 de agosto de 1797 por 10s protectores del 
Hospital y el pintor Antonio Lortwrani para que pintc, adamás del cielo raso de la 
Cana de las Cornedias, palcoe, portalada y telón dc boca, 4 decoracionus: un salón 
noble, un  bcraquua, un jardín. una calle, una civxl. ‘Todo por 1.200 h a s  mallor- 
qoinas. 

(I<. I’aa:ual, “ l a a  deaoraciones de la Casa de lm Cornedias a principios dc:l 
siglo XIX”, en B.S.A.L.. afio XVI. ‘ I .  V111, n.0 248, pp. 416-417.) 

11105. I)<w.rip&n hn:ha pur (;raset  de Saint Sauvrur. cónsul 111: Raneia en 
Iirl~ares. 



(Javier de Salas Boech, “Graaset de Saint Sauveur y el teatro en Palma”, en 
B.S.A.L, año LXXII, T. XXXI, n.0 770-781, pp. 272-275.) 

1824. Keformas. 
(Juan O’Neille, “Nueutro Teatm” en AB. ,  1886, pp. 156155.) 

1840. Restauracibn en la sala, eecenario y decoraciones a c a r p  del pintor 
escenógrafo Sr. Planella, venido expRsamente desde Barnelona. 
(W 
Antes del derribo. “Ni por anomo, p d i a  munir las condiciones que dan 

earácter a t d a  obra de arte: y asi CJ que el vulgar aspccto de su fachada reducida 
a tres madas  seneillisimas corouadas por una azoica y a las indispensables abertu- 
ras para la ventilación, revelaban máa que la existencia del templo de Taliu, el 
modesto caserón de un ecaor acomodado ... 

fh cuanto PI interior, no del iodo mal ilispueato, la v d a d  wi( dicha, ofrwia 
a lpna  singularidad chmante.  Lo transformado o emhelleaido, no era, ni condenablc 
anticualla, ni cosa impropia de la cultura de entonces: CII camhio, 10 que conscrva- 
ba el eclSo primitivo, adolecia del denorden inhemnte o las &ras de ümitado vuelo. 
Corredores ¡meplares, ventanillos de trccho en trrxho, cscahras de todas pmpomio- 
nm, carencia de pavimentos, vigas y troncos sin denbastar, pmstandose mutuo 
apoyo, 1a huella del tiempo por do quiera y por Único desahogo haciendo las v 
dc sala da descanso, Ióbrego y húmedo call: (botelleria le llaman con m& propie- 
dad cicrtas nolas) del cual % buscaria vanamente hoy dia otro ejemplar, he aqui 
en pocas líncas alga de lo más saliente de aqual teutro.” 

(E. Pascual. ‘74 corral de Palma”, en A B . .  1885, pp. 142.149.) 

11150. 14 dc junio. 
“Se diu menta de un oficio de 1. I)iputaciiln I’rovincial dn 15 de: abril 

Jltimo yarticipando liaher nombrado a 10s-SIS. Juan Uurgués %aforiera y d o s  Juan 
Palou dc Comasema individuos de la comisibn de tiu mino que con 108 nornbradox 
pvr la Juntu Provincial de Benefimncia y el ingcnicro civil don Antonio 1,bpes 
d&n cntendcr en cI proyecto de reediíicación de la casa tmtn, d?, esta ciudad ...” 

(Aem de 10 Junh de tlenrfiopnda, Archivo de la Diputación.) 

1851. 6 de s!ptiembm. 
La junta se cnteró dc otro oficio de dicha h n i s i 6 n  (1)in:ctiva dvl llospital) 

vrt kcha  I 6  de junio: 
Dictamen del aryuitcnto D. Juan Sureda bolim daaos sufridos en la (:atia 

‘I‘vatro por efrvtos del lcrrcmotv dt! la nkadrugada del 15 da mayo antwkir. 
Kn vsta misnia acta m! da cuenta de un d i c b  del Ayuntainiento dr 27 dt ,  

ag<n..to, "dirigida a que sc Ir manificsit; si ec halla k junta t m  <!I cam CIC Ilwar a 



cabo la cesión que aquel le hizo de 10s solares del deinolido convento de Mínimos 
para la construeción de un nuexo teatro.” 

(Jd.) 

1853. 30 de mamo. 
La junta se enteró con satisfacción del oficio que le habia dirigido el Sr. 

Cobernador en fecba 14 del propi0 mes... 
Pronta reedificación del Teatro, que por m estado de insejpridad, ha tenido 

que demolcrse y venia de Son Brull (que phseia pm indivisa con el Hospital el SI. 
Conde de San Simón). Una parte de la venia de Son Brull se destina a la 
constrncción del teatm imándose a los d~itrios que t?e ban salicitado dt.1 mbirrno ” 
de S.M. y a la mscripción de personas pudientes. 

(Jd.) 

Los planos hablau de 500 plasas m b  que el antiguo. 
(1d.) 

19 de mtubre. 
Se dio menta de una pmposición mscrita por U. Hernardo Mir y U. 

Lorenzo Matcu por la que Estos sp obligan a construir un tcatro cn el sitio que 
ocupaba el que era propiedad del Hospital”. 

‘ I  

(Jd.) 

1854. 7 de mamo. 
Se insiste en la necesidad de reedificar y se nombra una comisión. 

28 de abril. 
Se aprueban las bases. 

4 de julio 
Se pidr d Ayuntnmiento que delimitc: el perímstro. 

Octubre. 
Ya entá en obra. 
( J d 4  

Kcconrtmcción. ArquiiLTto: I). Antonio Sureda y Villulonp. 1)ecorador: 

(J tut i  O’Naille, “Nu~stn ,  ‘reatro”, m A.B. 1886, pp. 154155.) 

1857. A 19 de noviembre, inauguración del teatm, “sorprendiendo al público 

l ~ é l i x  Cagi, pintor excnógrafo del Liaeo de Barnelona. 

EU dixorado y clegancia”. 
(ld.) 



1858. A I2 de junio, se incendia y queda reducido a cenizas. Se representa- 
ba la ópera Macbelh. 

(W 
1860. Se termina l a  readificación a c a r p  de 10s rnisrnos S r s .  Sureda y Cagé. 

El 14 de septiembre E inaugura <:IB prcacncia de SS.MM. y AA. Se danornina 
Teatro Príncipe de Asturias. 

(W 
1886. Ihwbio Paucual lamenta la decadencia del teatro y la atribuye a 

cuatm caueas: el lujo. la vanidad, la guerra que al Lsatm tiene declarada un 
poderom elemcnto mr:ial, cierios rvtrairnientos. 

(E. Pascual. “Ayer y Hoy”, en AH., 1886, pp. 154-155.) 

1 - 3. COMPARIAS Y COMEDIANTES 

A/  COMPARIAS 

1662. Compañía de ALVARIX VALLKJO. Cornierui a representar .I 29 de 

(E. Paseual, “EI antiguo Corral o Casa de Cornedias i lc Palma”, A B . ,  IW2, 
j d io  de 1662. 

pp. 98-105.) 

Copia de un eonirato de la eornpaia de ALVARIZ VALLi‘JO encabesada 
por PICDRO SORIANO (siguen 14 nombres) que inicia sus rcrprrscnt;lcion,:s el 29 
de julio da 1662. La Casa de Cornedias a i n  no estaba edificada. por 10 tanta 
representaban en otro local. 

(I<. Pamial, “Nuevas noticisli sobm la antigua Caea dt .  Comadias t l t ;  I’alma’’, 
A.R., 1D113, pp. 157.166.) 

1665. (;EKONIMO (;ARC!& autor de la ~:olspaai. que *! liallabit 1x1 Palma, 
r~1conocc una deuda de 7.5% reales castellanon proccdi:iitrs A: aniicipoti hrc:tws por 
i). P‘errando Moix (no cita documento). 

(K. I’aslual, “Nutmas noticias sobre la Ant ipa (:asil CIC (honiedias da I’alnia”, 
AJ., 1883, pp. 157-166.) 

Repit<: la deuda dr (;I*XONIMO (;ARCJA. I:vcbu: I I I  d i r  wlubn, dc 1665. 

Paxoal, “La primera dixada de la Casa de ( ornrdias (IB ralala”, l i s  / \ . I , . ,  
1)i~:a sacar la ,k,curne,itaaiÓr, de l o s  pn,iocolos dvl notario i:trSnirno Matir:nta. 

ailo X111, ‘I’. V I I ,  n.0 210, pp. 162-166.) 



1666. El 21 de enero de 1666, el Grande y General Consejo autorisa a 

(E. Pascual, “Nuevas noticias sobre la antipa Casa de Cornedias de Palma”, 
Moix para contratar a GALCERAN para 60 representaeiones. 

A.B., 1883, pp. 157-166.) 

dia 5 de junio de 1666, JOSI3 GALCERAN Y PAICLK PASQIJAL, 
autores de la compañía de comediantes que se lialla en Palma, atestiguan haber 
rdbido  1.100 reales en Banelona (Protocolos notario i;. Mancnte). 

(E. Pascual, “La primera década de la Casa de Cornedias de I’alrna”, B.S.A.L., 
aiío XIi i ,  T. VSI, n.0 210, pp. 162-166.) 

1667. ICusehio Pascual copia un texto notarial y cita una partida dc: lus 
libros de la Regcncia de Cccha 28 de agosto de 1667 con las cantidadas rccaudadas 
en el Corral de Cornedias en la rcpresentaci6n de la conipañia de JOSIC GALCE- 
IUN y I’IIELIX PASQUAL. 

(I<. I’aseual, “Nucvas noticias sobre la antigua Casa da Cornedias de Palma”, 
AB., 1883, pp. 157.166.) 

EI dia 12 de septiernbrc de 1667, JOSE GALCIXAN y I’HLLSX PASQUAL, 

(E. Pascual, “La primera década de la Casa de Comcdias de Palma”, en 
YC oldigan a pagar 1.000 reales de 8 que habian rccibido cl 6 de jrinio de 1666. 

ii.s.A.i.., XSII,  ‘r. VII, “.o 210, pp. 162.166.) 

1674. Rn el Libru de la Regencia, sc cita cI nombre dc ALONSO XAME- 

(Il. Pascual, “ L i c e n c i  para representar y salas de eupwtáculos anteriorffi a la 
NIS, autor da la conipañia de JOSE VERDUC0 que csiaba en Sardaila. 

Casa dc Coniedias”, B.S.A.L., año XIV, T. V11, n.0 221, pp. 38.3-386.) 

1678. 5 de julio dt: 1678. 
Antonio Dameto, ro$dor dcl IIospital C r n m ~ l ,  nrrienda a Juan Verdum R I  

Curra1 de 18s Comrdiau durante las rcprcuenlrciones de la compuñía dt; JOSli 
VIlRI)UGO por 100 libras y a~reglos de la Ca- de Coniedias. 

(IC Pascual, “Algunas fases del trairo da Palma dunntc el Último cuarto del 
sido XVII”, B.S.A.L., ailo XSII, T. Vil, n.0 211, pp. 179-183.) 

16112. Conveniu celcbrudo con el autor l~ l l l , í~ l~~NClO LOP6Z ( V e c i n o  de 
Aragim) 7 dr abril dr 1682: acuerdo del updarado  del autor con ”no de 10s 
Rv$dun:s del Hospital. 

I 9  dc inayo de IbH2: rrconucimiento dcl pristamo usual. Días dr representa- 
ciim y prcducto dc lar miusias. No sc citun 10s titulos de las obras. 

(Il. Pascuai, “La compañía de FIII.GENCI0 LOPE% en Palma”, 1% 
X S V ,  ‘r. VIS, n.0 214, pl,. 242-246.) 



1686. 28 de niayo de 1686. 
Prometen dar a Salvador Camps, guardarropa de la compafiía de ISIDOR0 

RUANO, FUI.GENCi0 LOPEZ, y otros, que han de venir a representar dentro de 
un mes, 260 reales de 8 “per ayuda de costa” y 400 reales de 8 en préstamo con 
hipotcca de ropas, oro, plata, alhaj as... Se comprometen a 60 represenlaciones. 

(E. Fascual, “Algunas fases del teatro de Palma durante ei iltimo cuarto del 
sido XViI”, B.S.A.L., d o  XIII, T. Vi i ,  n.0 211. pp. 179-183.) 

28 de junio de 1686. 
Se nombra pmurador a Yrancisco Salas, mayordomo del Hospital para 

detencr y embargar a n b  tribunales a la compaííia de ISIDOR0 RUANO para 
constreñirles a venir y cumplir. 

(W 

16 de julio. 
Llega la compiííía de lSlüOK0 RUANO. 
(E. Paseual, “Las Repnsentacioncs de la Cornpañia de ISIDOR0 RUANO”, 

B.S.A.L., añu XIV, T. V11, n.0 216, pp. 280-2112,) 

20 dc julio. 
Ihpiczan a represeniar (momentos de controversia sobre moralidad dai tea- 

tro). 
(W 

23 de julio. 
ISIDORO IiUANO declari deber 1.984 reales de 8 de un adeianto hacho por 

(I<. Pascual, “Algunas fasvs del h:stro ds Palma duranit: $:I idtiaw c:uartc, drl 
Martin t’areU6. 

sido XVII”, I~.sA.I.., =fic, XIII, ‘r. V I I ,  ,,.o 211, I,p. 179-18:L) 

:%o de xptiernl,n:. 
Conkato con ISIDOIiO IiIJANO, una v e l  emnplidi, cl contrato dcl 21s de 

mayo, a mania dc las 1,984: ho pagado 707 reales de 8 ,  cl restu lo pegari cn 70 
reprcssntacionrs. La terwra partc: d. las entradas xxá para e l  Hospital. 

Yagarán 10s Kegidores, por 10s diav que se ha de estudiar y 110 x: lm dc 
rrprcsrnlar, :I00 libras (10 libras por cada dia, Iiabikndose dr repartir las 10 liliras 
mda dia CII la junta de ensayos, “y la parte del quc faltare, sin rcaiilenic. s(: 

q w d a r i  para VI llospital, para qw: con inis euydado SI. estudic”) .  

(IL) 
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3 de noviembre de 1686 a 10 de hbrero de 1687 
Las entrada8 fueron: 

1.071 L. 12s. 3D. 

6OL. 17s. 4D. 

51 L. 14s. ED. 

2.021 L. 18s. 7D. 

(E. Pascnal, “Las reprcsentaciones de la compañia de ISIDOR0 RUANO”, 
B.SA.1. .. año XIV, T. VII, n.0 217, pp. 293296.) 

1687. Carnaval. 
Se da ordcn de parte del Virrey que en el plaxo de n:ho días Ynlgan 10s 

(li. I ’ a ~ u a l ,  “Nuestra a n t i v a  Casa de Comedils”, #:o A.&, I l W l ,  pp. 112-118 
Las rcprrticntacionw de k CompaBia de ISIUORO KIIANO”, IiS.A.I.., aña 

comediantes dr: la compañia de ISIDOR0 RUANO. 

y cn 
XIV, T. VII,  n.0 216, pp. 280282.) 

.< 

25 dc fcbrcro. 
Los jtirirdos siplican px‘t que no cumpb la ordon dal Virmy. 
(JdJ  

10 de mam,. 
ISII)OIK) RUANO umIia~a deuda hahida con P I  c i lp i th  I.’rmcisco Castcllano 

I’axual, “Algunas fats del tcatro dc Palma durante cI último cuarto del 
por valor dc 2.174 rcales de U, importc dcl traslado en la Sactía San Pcdro. 

si& XVII”, B.SA.I.., año XiI1, ’i’. VI1, n.0 211. pp. 179-183.) 

4 de niayo. 
I)oc:unwnto I tcd al Virrry autorinando rcprcscntaciones, dicicndo que no las 

proliil,a (Madrid). 
(E. I’ascual, “las rcprcsenhciones de Is compañia de IS1I)ORO RUANO’’, 

A .I,., año XIV, ‘Y. VII, n.0 217, pp. 293296.) 

10 dt: junio. 
1.0s wgidorcn del llospital infonnan al Vimer para que di. autvrisaoibn, pero 

no autorim para r p c  vuelva la última compañia con la que ya se tenia eompromi- 
w .  “Am~mclai o no arrendat, xu Ilma. el Virrcy no vol que conduesca la matrxa 
wnipañia q w  ultiniament ha repraentat”. contesta verbalrsentr cl firgentr de la 
í~andlvr ia .  



(E. l'a%ud, "Algunas fases del teatro en Palma", B.S.A.L., año M11. T. VI1, 
".O 212, pp. 196-200.) 

12 de junio. 
Insisten 10s regidores en pvdu autorisación para que "engan compañias sin 

l i i tación alguna. El Regentc contesta "Fitesse a lo decretado". 

(Id.) 

13 de junio. 
Las regidores nombran procuradores ante su Mag. y su S.S. y RC. de Aragln 

para cualquier acto, para conducir compañias de Comedianta sin ninguna reserva y 
excepiuaci6n, y que supliquen para ello Reales despaclios. 

(ld.) 

1608. 13 de octubre. 
Contrato con MANIJISI. ANCELO y I'AVIANA LAURA,  consortes y autores 

de una compañía. T a d i é n  con JUAN ANTONI0 PERNIA y FRANCISCA CORIUCA 
pue x ha otorgado en Barcelona el 16 de spptiembre. 

Entregan a Cregorio Blasco eréditos de 1.050 r d e s  de 8 c p :  rccibiri Manuel 
Angelo para representar basta el Último día de martes de Camestolendas del año que 
vime de 1689 (todos tos dias sin vacancia alguna rnás que d d  &bado por la 
Virgen) y pagar cl  lletc del barca. 

(E. I'asud, "Algunas i a m  del tcalro en Palma", I3.S.A.L., a h  X111, ' I .  VII .  
n.0 212, pp. 106200.) 

1692. 26 da noviembre. 
Kmpiem a representar la wnipañía de MANIIIII. AN(;I<I,O. 
La c<,nipañía vania dr I~amt:lona. I)csrniban:b en Art& Ilcgaiido B I'altna (VI 

cxbullrrías. Se ilptrntan las < h a s  n.pn:a:ntada clcrdr novirmhrc dc I002 h t i i  VI 
21 d,! frl,n:n, de 
Vifiala y Jacorno (;ennin pam "10s nolits de epurlar dita cc,op,aliia A; <:o- 
medidnt5". 

1699. sc indica ta*nbiin 1 0  que e: p g i l  a IOS I'"tn,nos l3OWl, y 

I'a~:ual, "Kapr,:s,:ntaeion,:s dc la compañiu de Manucl Angelo", li 
, 'T. VI I ,  n.0 220, pp. %6-:%9.) 

1701. 17 da: m a r ~ o .  
Contrato con JOSII ANI)IiI S y M 1 ~ ; I J I ~ ~ L  dc CAS'l'llO, autorm de la winpa- 

fiir. I ,es w n t r a t m  p r  I30 n:praJI.ntrci~,n,Ix, ~,"""':~i~iidolss ayuila da 450 pesos, dv 
t.lIos 150 por aytrda (1'; coslos, <.I nstu prcatados. 

Inl,.m,,,l~,i,.m,, la n:j,rcsantaaii,n I"" IIIUI',lC de (:ilrl,,s 11. se da O I ,  d0(.111111.11- 

(0 rr1 rl q"" SI. pide que e: ""l:Ivu a r,!l",'"':ntsr para 'LCOIIJu,40 ,sc S116 vdbaIII,S'' y 
- U A ~ L O  da 1')s pohre6 y explsilos dsl llospital. 



(E. Paxual. “EI tcatro en Palma”, B.S.A.L., año XV. ‘I‘. VJJI, n.0 226, pp- 
11-14.) 

3 dc aguxto, 
Contrato con la misma compañía por I00 rcpmsentaciones mis, pemitiéndu- 

ILS 2 períodus de vacaciona: del 3 de agosto al 21 de septit!mbrc (excepio 
domingus y juevus) y del 1 de novicmbre al 15 de diciembre. 

(Jd.) 

La empañ ía  de Jo& Andrés se compromet a representar a partir del 21 de 
epticmbre: U obrds de Calderón, 4 de otms autores, la del Beato Raymundo 
I d i o ,  la de Santa Ilirbara, la de San Jorge: y a partir del 15 de noviemhre: 12 dr 
Calderón, 6 de otms autora, 3 de tramoya. 

1702. 13 de mayo. 
Contrato cun JOSE ANDRCS, autor de la eompnñía que se halla en I’alnia, 

Empristitu de 200 doblones que se rrcobrará con un tanto por cirnio clr 

I cntin 2 “vaeancias”: del C o r p u s  a 1 dc septiemhrr, de ‘I‘odos lm Santos a 

Entrada irancas: 10 por p a r t  dal Hospital, 1 por actor. 

U de julio. 
Contratu coti JOSE ANDRES. Se modifica el contratu anterior. Se arriendan 

B JOSE ANDRKS y alquilm 10s Útilcs de las miradas; &I paprá 800 libras al 

(E. Passud, “El teatro de I’alma en (:I sido XVIIJ”, ILSAL, a h  XIV, ‘i’. 

v e d a  dc la Cort,! dc: Su Majestad. 

entradw. 

15 de diciembre. 

, >  

llospital. 

V111, n.0 247? pp. 2720.) 

1703. 14 dc junio. 
Se arricrida a JOSli ANOKIS (:I Corral con b d o s  siis Ú i i l ~ ,  10s da l o n  

ilpuscntos y da la nevetrría dcsde el dia de I‘aseua hwia el marka dc: Carnaval de 
1704 por 500 libras (No se pudu hacer haaia <:I 15 de junio, tsnicndo que wnperar 
a rnprescntar cl bnes da I<eesurrucción. Se cumprumatcn a estudiar una indemnisa- 
Ci6” .) 

(Id.) 

1704. 7 de febreru. 
I ) ~ ~ : u i n c n k ~  mbw ajust,: de caentau con JOSIC ANDRES 
(111.) 







1813. La temporada de 18151814, de abril a íebrero dio ocasión a 284 

(E. Parroal, “I51 Corral de l’alma”, A.B., 1885, pp. 142-149. 
representacioncs (no cita fiientes). 

B) DEVOCION DE LOS COMEDIANTES 
1644. Catalina de Flores, madm de la comedianta Uernarda Ramírez, tullida 

a consecuencia de un pario, curi, después de encomendarse íervorosaniente a la 
Virgen de la  Novena cn Madrid en 1644, Se íundó la Coíradia de Comediantes 
bajo la advocación de Nuestra Señora de l a  Novena. Era al mimo tiempo sociedad 
de sucorro para auxiliar a lus comediantes de k Corte y sus familiares. 

(E. Paecual, “Nuestra Señora de la Novena”, en B.SA.L., año XII, T. VI, n.0 
194, pp. 109.172.) 

1682. Fundaeión en Palma de una espeeic de gn:miu de 10s cbmicos bajo la 
protección de la Virgen Mana, dedicándulr cada afio una fiesta en la iglesia dc 
Nuestra Señora dcl Carmen. 

(la.) 

1686. Euwbio I’aseual transcribc un aeuerdu (saaadu del libro de Defer- 
minaciones del Convento del Carmen con Iccha del 3 da Jepiiembrc de 11168) en 1:I 
que ligura la &plica de la eumpañia que entonces reprewntaba en Palma para 
tener una capilla con la Vi rpn  de la  Novcna y su cuncesiún (an la primera capilla 
debajo de la tribuna entrando en la iglesia por la puerta pcqucña). 

(W 
C/ VARIA 

Aunque no nos conste qut: siemprc haya sido igual, en ali+ rnonic:nlu las 
entrarlm francas w disiribuian =sí: dier para DI Ilospilal y una por <:ada w i o r .  

Las teniporadas ihan de la I’aKua al martes di: Gniaval  drl año sigderttt, 
(p.c . la cotngañía dc: Isidom Quiranfe en 170:1-1704)). A vcces sti qiacifica quv 
h&ía rc:pn:sentaeión diaria: “sin vacancia alguna ~ n á s  qur 14 &bado por la Virgan”. 

SI:  eoneedían dos períoduu da vacaciones: dcl 3 de agosto al  21 dc scptitxn- 
bre (exerplo domingos y jueves); del 1 de novicmhx al 15 de dieienibre. I5n al&n 
ca80 IC rnotliíiea la primera dkirndo: “del Corpus al I dc m:ptiamhrr”. 

Iln lax vacaeiones y días dc: descanso la rompañia realhuba rnwyon (“días dr 
wtudio”), que (:ran pagador por lns Iirgidon:~ del Ilospitsl s rwOn dc 10  l i l m s  
por dia, ral,ariida cada joniaila ~ : I I  la junta de enwyos. 1.1 qiw n o  aaisiía, no 
wbraba,  y ill parit: X. donabn al llospital. 

A vocvs las deudas di: 10s cwncdiantss w fill Idahn <:un n,,”:s‘:,~tacionrs. I,:stas 
clwilas pnwtmías, gvneralmnnta, de 10s empr&titos y aclrlanius qw solii ln rwibir  
liis compañías. 



Las compañían, durante el período que va da 1662 a 1765 (cxccpto 1746 u 
1760) euman quincc. 

I - 4. COMEDIAS REPRESENTADAS EN EL 'CORRAL" DE PALMA DE MALLORCA 

1686-87. Ibprcscnt& la Compañía de Lidom Ruono. 
169ZY3. Reprenentaba la Compaiiía de Manuel Angelo. 
1742. Representaba la Compairia de Isidorn Quimnle. 
1744. Repreaentaba la CompaRia de Mortíner 
1754. Representaba la Compaflia de Carcia 
1746. Repreaentaba la Compañía de Dionuia b Colle. 
1760. Representaba la Compdia de BalIaw Nesci. 
178688. No se indica la o las compaiías. 

Obras rnás represcnhrdac 
Bcaio Raymundo Lulio (El) 
Nacimicnto dc Crinto (El) 

15 vcws 
14 v e c a  

13 vI!con 

12 veces 

(bpC-L)¡8IllMk) 
Nieto de eu padm (El) 

(Guillh de Castro) 
Cura de Mndridejos (El) 

(Vélez de Guevara, 
Ro@ irmrilla y 
Mira de Amescua) 

Afectos de odio y amor 
(Calderb) 

PSiqum y Cupido (Auto) 

llija del ayre (La) (la y 2a p.rt.) 

üiabb predicador (El) 
(hlmontc) 

Arnazonan ( h a )  

Amo (y) eriado (El) 

Mágko de Salerno (o Pedm Bayalards) (EI) 

No puedc ser guardar a una w j e r  

(Valdivieso, Calde&") 

@ldcrím) 

(Roja3 %Orrilla) 

(Juan Salvo y Vela) 

(Moreio) 

9 veces 



Autores -3 representadoi Obnu 
Calderón 49 (7) 
Moret0 21 (6) 
Kojas hrr i l la  13 (5) 
Lope 12 (5) 

Representaciones 
152 (24) 
57 (19) 
47 (13) 
39 (25) 

La cifra e n t e  parintesis aludr a las obras escritas con el m i m o  titulo por 
otro autor adcmás del citado aqui, y cuya autoría nos es difícil discernir. 

Exitos de t a 9 d l a  

Anus 1686.87: Santa Eugeriia (Autor deconmido) 

Fnego de Dius en el quarer bkn (Calder&) 

Santa Teresa de Jwhs (Dbnante) 

El Naeimiento de Crisi0 (Loye u Diamantc) 

El Mariscal de Vi& (Montalbán) 

25 Libran 

23 Libras, 17 Sueldos, I 1  Ilineroz 

23 Libras, 15 Sucldos 

21 Libras, 10 Sueldos, U Dineros 

18 Libras, 10 Sueldos, 4 Dineros 

Mios 1692.93: 

M o u  174245: 

El Nacimiento de Cristo 
22 Libraa, 5 Sueldos 

151 monstmo de 10s jardines 
14 Libras, 10 Sucldos 

Eco y Narciso (Caiderón) 
244 ¡.&ras, 4 Sucldos 

Tambiiii CII la VOL hay dicha (Cañizarcs) 
I60 I.ibras 

1'1 . .  Jierto Iiaymundu 
57 Libras 

, ,  
No puscemos 10s datos econdmioos de lodm las obras. En 10s l rcs  casos 

últimos LC tratn de la tolalidad de la reccrudación 9ue fue (I beneficio del 

En 10s denuis cnsos, el rcparto BM os¡: do.? lrrcios p~ 10s eomdiantes y un 

De alpnar temporada5 sabenros 9ue el r e p r t o  uariabn en la forma sig~irnte:  

ffospital. 

krcio  pa^ el liospital. Aquí fkum el lercio del Hospital. 

hoslrr 25 libms para 10s comndianks, y del resto. un lereio pnro el lllo.spilaL 



TARIAS DE OURAS REPRESENTADAS* 



TITULO AUTOR FECHA REPRESGXACION RENDIMIENTO ECONOMIC( 

A un tiempo Rey y vaeallo 

A ser Rey enseh un ingel 

Adriano &tir de Roma 

Afectos de odio y amor 

Agradecer y no amar 

Agravio del Cid vengado (EI) 

Aicázar del secreto (EI) 

.hante  mudo 

1 Belmonte 12 noviembre 
2 Carikares 

Un lngenio 10 septiembre 

15 juli0 

Caiderón 11 noviembre 
24 noviembre 
27 nonembre 
29 diciembre 
30 junio 
12 agosto 
20 septiembre 
24 j u l i  
28 agosto 

Calderón 19 agosto 
2 diciembre 

13 septiembre 

12 noviembre 

11 agosto 

Antonio de Solin 7 septiembre 

3 ingenios n %osto 

1686 

1742 

1786 

1686 
1686 
1692 
1692 
1742 
1744 
1745 
1760 
1760 

1686 
1692 
1742 
1745 

1788 

1742 

1742 

9LL 

l2LL 
10 
10 
8 

11 
7 

2ss 

4SS 
4 

1 

15 
1 

8DD 

4DD 
6 

4 



Amantes de Temel (Los) 

Amazonas (Las) 

Amo (y) criado (EI) 

Amor ai u80 (El) 

Amor, honor y poder 

Amor, ingeni0 y mujer 

Amor vengado en retrato 

1 Montaibán 
2 Tirso 
3 Suára de Deaa 

(burlesca) 

LoPe 

ñojas Zoriiia 

Antoni0 de Solis 

Caiderón 

Mira de Amescua 

Aionso de la Vega 

19 enero 1693 
27 septiembre 1760 

23 septiembre 1686 
24 septiembre 1686 
31 enero 1693 

4 septiernbre 1742 
3 octubre 1744 

15 septiernbre 1745 
11 septiembre 1760 

28 julio 1686 
30 noviembre 1692 

4 julio 1742 
16 juiio 1744 
26 agosto 1745 

6 septiembre 1760 
16 julio 1787 

5 agosto 1786 
7 septiembre 1786 

16 septiembre 1760 

16 septiembre 1686 

17 septiembre 1745 

8 14 

13 16 8 
6 13 4 
7 8 2 

170 (todo para 
ei Hospital) 

14 18 
12 l? 6 

9 11 2 
7 4 6 

11 6 4 



TITULO AUTOR FECHA REPilESENTACION RENDIMIEN1 O ECONOMICC 

b o r  y lealtad 
(Puede ser: Amor, leaitad y amistad de ... MontAbán 

Amor, leaitad y ventura ... 
Duelos de amor y leaitad ._. 

iMatos 
Caiderón 

Andrómaca y Pirro Clavijo 

Aniilo de (El) 
(Puede ser: EI anil10 de Giges y mágico 

rey de Lidia) 1.a y 2.a partes 
de C&izares 

3.8 de Herrera 
Barrionuevo 

4n:ígono v Demetrio 

Antíoco y Seleuco ( o  A buen padre. mejor 
hijo) Moreto 

Apeles J Campaspe 

13 noviembre 1787 

27 Ari! 1787 

19 diciembre 1787 

30 mayo 1788 

15 diciembre 1692 
31 agosto 1742 
13 jdio 1744 
2 septiembre 1760 
8 noviembre 1787 

8 agosto 1686 
22 agosto 1686 
13 diciembre 1692 
26 agosto 1742 

5 octubre 1742 
4 agosto 1760 

4 13 6 

45 

10 
7 7 8 
8 13 4 



Arca de No& (La) 

.AristÓrnenes Mesenio 

A m a s  de la hermosura (Las) 

t p t d e s  de Cleopatra (Los) 

Cáncer, Martínez de 
M e n w s  y Rosete 

l a e s t r o  Aifaro 

Caiderón 

Roja Zorrilla 

Caiderón 

Calderón 

Auristela y Lisidante 

Banda v la flor (La) 

Bandera de Nápdes (La) 

Batalla de Pavia y prisión del Rey Francisco hlomy 

17 mayo 1788 

4 agosto 1744 

5 juiio 1742 
14 julio 1744 
30 agosto 174.4 
28 julio 1745 
7 juiio 1744 
1 agosto 1760 

1 diciembre 1692 
28 julio 1742 
7 octubre 1742 

11 agosto 1744 
9 septiembre 1744 

11 agosto 1760 

3 diciembre 1692 
5 diciembre 1692 

21 jdio 1686 
26 septiembre 1686 

25 julio 1744 

29 septiembre 1745 

40 

54 

10 

15 
10 

20 
5 

8 4 

8 4 
8 

7 4 



TITULO AUTOR FECKA REPRFSENTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

Beat0 Raymundo Lugo (EI) 1 septiembre 
2 septiembre 
3 septiembre 
4 septiembre 
5 septiembre 
6 septiembre 
8 septiembre 

13 septiembre 
18 septiembre 
19 septiembre 
20 septiembre 
21 septismbre 
22 septiembre 
28 septiedre 
29 septiembre 

1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 

Bella Pamela (La) (&media ingieea) 6 diciembre 1788 

Bernardo del Carpi0 (Don) Lope de Liaiio 4 juli0 1742 
13 agosto 1744 
2 agosto 1745 
n agosto 1760 

Bien vengas mal si solo vienes Caiderón 13 enero 1693 

Bmto de Babilonia (EI) Moreto, Matos y 24 septiembre 1786 
C' ancer 8 junio 1788 

56 
4Q 
58 
50 
40 
30 
50 
40 
57 

8 

w 



Buen juez no tiene patria (EI) 

Caín de Cataluia, hijo del Conde de 
Bareelona (EI) 

Cada un0 para sí 

Carboneros de Francia @os) 

Carlos V sobre Túnez 

Casa con dos puertas mala es de guardar 

Casarse por vengase 

Castigando premia amor 

Castigo de la miseria (EI) 

Cataián Serrallonga (El) 

noz ~ ~ t a  

Rojas Zorriüa 

Calderón 

1 Mira de Ameseua 
2 R o j a  Z o d a  

Calderón 

Rojas Zomlla 

Zamora 

noz ~ ~ t a  

25 junio 1788 

21 agosto 1686 
10 septiembre 1686 
22 septiembre 1744 
11 mayo 1788 

26 noviembre 1692 
28 noviembre 1692 
27 juli0 1742 
23 agosto 1742 
24 septiembre 1760 

16 agosto 1742 

3 febrem 1788 

6 diciembre 1692 

7 octubre 1760 

8 febrem 1693 

16 agosto 1744 
za agosto 1744 
8 septiembre 1760 

20 mayo 1787 

A. Coelio, Vélez de Gnevara, 
Rojas Z o d a  6 noviembre 1686 

12 
11 

16 
7 

9 

a 

10 

14 

16 
9 

9 

4 

10 

8 

4 
10 

10 

4 

a 



TITULO AüTOR FECHA REPRESEWTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

Cecilia (La) 1.a y 2.8 parte 

Celos de San Josi (Los) 

Certamen de ia Fe, San Agustín (El) 

Cid Campeador (EI) 
(Puede ser: Comedia del Cid de) 

Cisma de lnglaterra (El) 

Conde Alarcos (El) 

Conde Femin González (EI) 

Condesa de Barcelona (La) 

Conquista de Mallorca (La) 

Comella 

Monroy 

Viilaizh 

1 Hurtado de Velarde 
2 Liñán de Riaza 

Calderón 

N i a  de Amescua 

Lope 

Pere Antoni Bernat 

30 noviembre 1788 
1 diciembre 1788 

7 diciembre 1786 

7 enem 1793 
9 enem 1793 

10 octubre 1744 
10 agmto 1745 
25 juli0 1760 

1 septiembre 1742 
5 octubre 1744 

16 septiembre 1745 
5 agosto 1760 

21 noviembre 1787 

17 septiembre 1760 

16 diciembre 1692 

18 noviembre 1686 

30 diciembre 1787 

11 7 
12 3 4 

2 8 10 



Contra lealtad no hay cautelas 

Cortejo convencido o La prudente 
casada (EI) 

Cosdrob rey de Grecia 
(Puede ser: Cosdroas y Heraelio) 
(Puede ser: Cosdroas y Siro) 

Cual es mayor perfección 

Cuaho Naciones (Las) 

Cuentas dei Gran Capitán (Las) 

Cueva de San Patricio (La) 
(Puede ser: El Purgatori0 de San 
Patricio) 

Cueva y castitlo de amor 

Anónima 
Eugenio de Tapia 

Calderirn 

Sor Juana Inés de la 
C N Z .  

Caiiizares 

Caiderón 

Leyva Ramirez de Arellano 

29 juli0 1686 
29 agosto 1742 
2 octubre 1742 

17 septiembre 1744 
4 agosto 1745 

13 agosto 1760 

17 septiembre 1786 

29 diciembre 1787 

2 octubre 1745 

21 diciembre 1788 

30 septiembre 1760 

13 enem 1693 
21 enero 1693 

3 agosto 1745 

16 12 

192 U2 reaies de veiiár 
(entrada total) 

9 
7 10 



TITULO AUTOR FECHA REPRESEmACION RENDIMIENTO LCONOMiCC 

k a  de Madridejos (Ei) o 
Ei pleito que ie pum ai diablo 

~ N Z  ballada y triunfante (La) 

Dama Capitana (La) 

Dama duende (La) 

Dama presidente (La) 

Dar la vida por su dama 
(O ei Conde de Sex) 

Dar tiempo al tiempo 

Vklez de Guwara, Rojas 7 noviembre 
Zorrila, Mira de Amescua 8 noviembre 

15 septiembre 
16 septiembre 
17 septiembre 
18 septiembre 
30 septiembre 
1 octubre 

21 agosto 
22 agosto 
9 agosto 

10 agosto 

Sicardo 14 octubre 

D i e p  y Jo& de Figueroa 4 febrero 
y Córdoba 24 septiembre 

Caiderón 18 septiembre 
21 julio 

Leyva Kamírez de Areiiano i5 julio 

Matos Fragoso 31 juiio 
Rey Feiipe IV 29 septiembre 

13 agosto 
7 agosto 

Caiderón 12 diciembre 

1686 
1686 
1742 
1742 
1742 
1742 
1744 
1744 
1745 
1745 
1760 
1760 

1744 

1693 
1745 

1744 
1764 

1744 

1686 
1744 
1745 
1760 

1686 

14 
4 

57 

10 

30 

19 

14 

14 

1742 
7 4 

14 

19 4 

16 



Defensor de 6u agravio (El) 

Del Rey abajo ninguno 

Delincuente honrado (EI) 

Desagravios de Cristo &os) 

Desdén con el d d é n  (EI) 

Devoción de San Francisco de Asís (La) 

Diablo predicador (EI) 

Dicba y desdicha en el nombre 

Moreto 9 aposto 1742 

Roja Zomlla 22 diciembre 1788 

JoveUanos 10 febrero 1787 
27 mamo 1788 
28 junio 1788 

Cubülo 12 septiembre 1744 

Moreto 27 agosto 1686 
28 julio 1742 
11 juiio 1744 
18 ochhre 1744 
1 Eptiembre 1745 

31 julio 1760 

Juan Francisco Manuel 10 diciembre 1692 
12 diciembre 1692 

Behonte 7 juli0 
8 jd io  

30 septiembre 
3 agosto 
1 agosto 

23 agosto 
24 agosto 
20 febrem 

1742 
1742 
1742 
1744 
1745 
1760 
1760 
1787 

Calderón 1 febrero 1693 
2 febrero 1693 

88 reales de vellón 
(entrada total) 

9 
60 
56 

12 
10 

9 
9 

15 

9 
18 

11 



Dios hace justicia a todos 

Divorcio feliz (EI) 

Dómine Lucas (El) 

Doña Inés de Catro 

Dos amantes del cielo (Las) 

Dos estrelias de Francia (Las) 

Duelo contra SJ dama (EI) 

Duelos de amor y lealtad 

b e l o  mejor compuesio (Ei) 

Duque de Bergma (EI) 

~ 

Francisco de Vülegas 7 septiembre 1744 
25 agosto 1745 

b b n  de la Cmz 29 mano 1788 

1 h p e  2 agosto 1742 
2 Caakanl3 10 agosto 1742 
3 Mel0 8 agosto 1745 
4 Pa& Pe& de Saiaa 11 enem 1788 

Mejía de la Cerda 

Caldemn 

G n  Marchante y 
Pa& Calleja 

Candamo 

1 Calderón 
2 burlesca 

7 enero 1687 
25 enero 1687 
22 septiembre 1745 

9 agosto 1686 
10 agosto 1686 
11 agosto 1686 

20 septiembre 1742 
21 septiembre 1742 

28 septiembre 1745 

16 agosto 1745 
9 noviembre 1788 

3 mayo 1788 

19 noviembm 1686 
17 enero 1687 

8 8 
7 

16 14 11 
23 17 
14 11 

9 12 6 
6 



Eco y Narciso Calderón 

Empeños de un acasO (Los) Caiderón 

Engaiio más dichoso (EI) 

Escala de la p e i a  (La) Grate 

Esclava de su galh (La) b P e  

Esclava del N e p  Ponte (La) 

Esclavos de su esciava y el hacer 
bien nunca se pierde (Los) 

Juan del Castillo 

Esforcias de Miián (Los) Martínez de Menem 

Exaitación de la Cruz Calderón 
de Malta en Tripoli (La) 

2 enem 1687 
6 enero 1687 

14 agosto 1745 
15 agosto 1745 
21 septiembre 1745 

22 jdio 1686 
7 agosto 1745 
8 jdio 17% 

17 diciembre 1692 

8 agosto 1744 
9 agosto 1 7 4  

10 agosto 1744 

29 agosto 1686 

24 noviembre 1788 

2 noviembre 1786 

11 septiembre 1786 
11 agosto 1745 
3 octubre 1760 

30 juli0 1742 
31 jdio 1742 
20 septiembre 1744 
13 agosto 1786 

10 12 
6 11 4 

44 4 
(todo para el 
Hospital) 

15 1 

28 

6 15 

10 2 

10 10 

7 

6 

10 

4 



TITULO AUTOR F'ECH.4 REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMEC 

' a h  Nuncio de Portugal (El) 

%el pastorcita y tirano del Caatillo (La) 
Parte Cantada) 

Finem contra fineza 

Fingida Arcadia (La) 

Folia Real (Diversión teatral compuejta 
de varios pasos de comedia inconexos 
mezelados con oms de mGsica) 

Fuego de Dios en el puerer bien 

Fuerza de la Ley (La) 

1 Calderón 8 septiembre 1742 
2 Cañhans 27 octubre 1742 

26 septiembre 1744 
27 septiembre 1744 
25 septiembre 1745 
27 julio 1760 

Fermin del Rey n agosto 1786 
25 dicienhe 1786 

Calderón 18 agosto 1742 
7 octubre 1744 

14 jdio 1746 

Tirso 27 julio 1746 

15 diciembre 1686 
30 septiembre 1686 
21 febrero 1693 
15 octubre 1744 
26 septiembre 1745 

2 octubre 1760 

Calderón 20 julio 1686 
3 septiembre 1760 

Moret0 3 mero 1693 
18 agosto 1744 

5 1 
90 (para el Hospital) 
100 14 (Hospital) 
104 (para elios) 
82 (para ellos) 
Todo para elios 

(si. cantidades) 

23 17 11 

6 13 4 



Fuerza dei naturai (La) 

G& valiente y discreto 

S a m t e  más bien dado (Ei) 
(EI Alcalde de Zalamea) 

Genízaro de Hungría (Ei) 

Moreto y Cáncer 

Mina de Ameecua 

Caldemn 

Gran Cardenal de Espaiia (Ei) 1.a parte de iimpe? 
Gran Cardenal de España (Ei) 2.a parte de Enrique GÓmee 

Gran Pnncipe de Transilvania (EI) 

Gran Zenobía (La) Calderón 

Guardar iealtad al Rey sin ofender padre 
N esposo 

Hacer cada un0 10 que debe cuéuar 

30 juiio 
9 juiio 

17 agosto 
30 julio 
30 juiio 

17 septiembre 
28 septiembre 

2 julio 
9 octubre 

31 juiio 
26 agosto 

9 septiembre 
19 septiembre 
19 noviembre 
19 julio 

23 septiembre 

23 juiio 
24 juiio 

5 agosto 

12 agosto 

10 septiembre 

17 enero 

10 enero 

1686 
1742 
1744 
1745 
1760 

1686 
1686 

1742 
1744 
1745 
1760 

1686 
1686 
1686 
1742 
1742 
1760 

1686 
1686 

1760 

1760 

1788 

1693 

8 

10 
9 

13 
9 
5 

14 
14 

9 

1 

17 

10 
9 

17 

14 
3 



TITULO AUTOR FECKA REPRFSENTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

Hados y kdos hacen dichosos y desdichados Un ingeni0 8 agosto 1742 

Hazaiias de Carlos V (Las) 

Hazaiias de Carlos XII 

Hechizado por fuena (EI) 

Hechko de Sevilla (EI) 

Hechos del emperador Albert0 (Los) 
1.a y 2.a parte 

Heredero Universal (EI) 

Hidaipía del Valle (La) (o h i d d p )  
(auto sacramental) 

Hija del ayre (La) 1.a parte 

Hija dei ayre (La) 2.a parte 

Hijo pródigo (Ei) 

Giménez Enciso 

Zamora 

Ambrosio de 10s Reyea 
AIW 

(Traducida del ingléa) 

Clavijo 

Calderón 

Calderón 

Caiderón 

Vaidivieiso 

27 septiembre 
29 septiembre 

22 noviembre 

12 rnayo 

12 septiembre 
13 septiembre 

25 enero 
26 enero 

17 mayo 

24 septiemhre 
25 septiembre 

15 enero 
27 enero 
25 septiembre 
28 julio 
16 enero 
29 enem 
26 septiembre 
29 julio 

6 enero 

1686 
1686 

1788 

1788 

1742 
1742 

1787 
1787 

1787 

1744 
1744 

1687 
1693 
1742 
1760 
1687 
1693 
1742 

1787 

16 7 8 
17 7 

48 

8 1 
8 2 8 

6 
7 10 



Jardin de Faierina (EI) 

Janetiera de lngiaterra (La) 

Judía de Toledo (La) 

Juez y Reo en a~ casa el Rey Don Ja'me 
de A q ó n  

Jugador i n g k  Beveriey (El) 

Júpiter y Danae (zarzuek cantada) 

Jura de Artaxejes (La) 

Lágrimas de David (Las) 

Lances de amor y fortuna 

Lavandera (La) de Nápoles 

Lavanderas ilustres (Las) 
(Puede ser: Las vivandem ilustres de) 

1 Caiderón 12 septiembre 1745 
2 Lope 

Candamo 10 septiembre 1744 
4 octubre 1744 
6 agosto 1760 

Diamante 6 octubre 1760 

iMartinez de Meneses? 26 septiembre 1760 

Aiiorbe 

16 noviembre 1788 

11 octubre 1744 
12 octubre 1744 

(traducida, 26 mayo 1788 

1 Lope 30 agosto 1686 
2 Godínez 1 septiembre 1686 

14 enem 1693 
16 enero 1693 
15 agosto 1744 

Calderón 10 septiembre 1745 
11 septiembre 1745 
11 juli0 1746 

5 septiembre 1742 

Valladares y Sotomayor 8 octubre 1786 

223 14 (todo para 
el HospitaY 

15 15 
11 11 8 
8 5 8 
8 13 10 

30 



TITULO AUTOR FECK4 REPRESENTAFION RENDIMIENTO ECONOMICE 

iealtad premiada y csstigada la traición (La) 17 diciembre 1786 

Leoncio y (o de) Montano D i e p  y Josi de Figuema 25 septiembre 1686 
22 noviembre 1686 

Licenciado Farfulla (EI) (zanueia) 

Licenciado Vidriera (El) 

Lo que va de cetm a cetm 

ia que va del hombre a Dios 
(auto sacramental) 

Logrem (E4 

Luis Pérez el gdego 1.a parte 
2.a parte 

Luna africana (La) 

Magdalena barcelonesa cautiva (La) 

Ramón de la CW 
Cano y Olmedilla 

Moreto 

Rodríguee Omrio 

Calderón 

Traducida del kgl& 

Caiderón 
Anem h e n t e  

Anónimo 

Antoni0 Valladares de 
Sotomayor 

31 diuembre 1786 
1 enero 1787 

19 febresu 1787 
24 myo 1788 

1 agosto 1686 

6 octubre 1744 
6 agosto 1760 

21 noviembre 1787 

13 septiemb~e 1760 
14 sepeembre 1760 

5 noviembre 1786 

18 enero 1693 

22 enem 1687 

10 junio 1787 

13 
5 

7 

7 

8 

6 8 
13 8 

11 

11 



Magdalena de Roma (La) 

Maestro de Alejandro (El) 

Maestro de la niila (EI) (zarzuela) 

Majestad en la aldea (La) (zanueía) 

Mágico de Barcelona (El) 

Mágico de Salerno (EI) o Pedm 
Bayalarde 

Manos blancas no ofenden 

Mariscal de VUQ (EI) 

M t t i r e s  de Madrid (h) 

Diamante 

Zárate 

25 julio 
26 juüo 
27 julio 

30 julio 
31 agost0 
9 agosto 

15 agosto 

20 enero 
16 diciembre 

31 mayo 
9 diciembre 

13 enero 

Juan Salvo y Vela 27 septiembre 
28 septiembre 
29 septiembre 

5 mayo 
25 mayo 
29 mayo 
18 julio 

Caiderón 30 enero 

1 Montabán 25 juüo 
2 Maldonado (burlesca 19 agosto 

con ha) 15 septiembre 

LPe  15 agosto 

1742 
1742 
1742 

1744 
1744 
1745 
1760 

1787 
1788 

1787 
1788 

1788 

1742 
1742 
1742 
1787 
1787 
1787 
1787 

1788 

1686 
1744 
1760 

1742 

(para e!los) 

18 10 4 



TITULO AUTOR FECHA REF’RESENTACION RENDIMIENTO ECONOMIC( 

% bolo sabe más en su caea que ... (El)? 
(Puede ser: M h  sabe el loco en su cas 
que el merdo en la ajena, y natural 
vlzcaino) 

Mh consiante mujer (La) 

Más hi+ hermosura (La) 

hfás tonto es el más eabro (El) 

\I& vale tarde que nunea 

Mayor monsmo 10s eelos (El) 

Médico fingido (EI) 

tMédico por fuena (El) 
, . 

(Puede ser una kaducción o un arreglo 
de Molikre) 

Mejor a m i p  . .  el .Rep XEI) . . .  

Joei Goncha 13 mayo 1787 

1 Montalbán 14 septiembre 1744 
2 Maldonado, La Dueña 17 agosto 174 

y Jerónimo de Ci- 5 octubre 1760 
fuentes 

Roja Zorrilla 4 noviembre 1686 
11 diciembre 1686 
2 septiembre 1742 

29 agosto 1760 

Lbpez de Castro 19 abril 1788 

Calderón 28 juli0 1744 
13 octubre 1744 
7 noviembre 1788 

15 junio 1788 

Antoni nmiw 1 octubre 1786 
4 febrero 

7 agosto 1686 
13 diciembre 1686 

Moret0 

8 3 7 
4 7 

8 5 d m  4 d s d e 2 0  

10 4 6 
4 16 



Mejor está que estaba Caiderón 

Mejor representante San Ginés (El) Chcer,  Martinez de 
Menes&, Rosete . ,.; . i  

Mentir y mudarse a un tiempo José y Diego de 
Figueroa 

Mérito m la corona (El) 

Misas de San Vicente (Las) 

Salazar y Torres 

&te 

Misma conciencia acusa (La) Moret0 

Monstruo de 10s jardinm (El) Caldemn 

Monteros de Espinosa (Los) b P e  

Mort de Santa Euiaiia (La) 

Moza y mesonera (La) 

Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor Monroy 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . i . i . . .  . 

. . .  . . . . . . . . . .  ~," ,  . . .  

26 noviembre 1686 

18 julio 1744 
19 julio 1744 

5 noviembre 1686 
10 noviembre 1686 

20 diciembre 1692 

21 juli0 1742 
22 juli0 1742 

6 agosto 1744 

14 febrem 1693 
15 febrem 1693 

20 diciembre 1788 

25 noviembre 1786 

17 junio 1786 

13 julio 1742 
21 julio 1744 
17 octubre 1744 
7 septiembre 1745 
9 septiembre 1760 

8 

8 
10 

7 

14 
9 

17 

4 
4 

10 
17 

83 reales de veUón 
(entrada totai) 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECCNCMICC 

Mujer de Peribánez (La) 

Mujer, llora y vencerás 

Sacimiento de Cristo (EI) 

Negro m i s  prodigiosa (EI) 

1 Lope 13 agosto 
2 3 ingenios 
3 Montalbán 

Calderón 29 novirmbre 
17 enero 
25 agosto 
25 agosto 
29 juli0 

1 
2 

Lope 
Diamante 

f 
i 
< 

Disrnante 

!5 diciembre 
$6 diciembie 
7 diciembre 
!8 diciedre 
!9 diciembre 
10 diciembre 
!I diciembre 
1 enero 
5 eilero 
16 dicienhre 
i7 diciemhre 
!8 dicienhe 
!1 dicierhre 
1 6  2 enero 

28 2gOS'O 

2 agosto 
3 agosto 

1% juli0 

1742 

1692 
1693 
1742 
1744 
174í 

1686 
1686 
1686 
1686 
1686 
1686 
i686 
1687 
1687 
1692 
1692 
1692 
1692 
1693 

1742 
174.4 
1760 
1760 

11 
7 

18 
19 
20 
21 
17 
10 
13 
11 
8 

22 
15 
11 
7 
7 

50 
50 

i6 
11 

12 
17 
15 
10 
6 

6 
8 

5 
2 

i8 
10 
5 

10 
8 

8 
8 

4 
6 
4 



ieto de su padre (Ei) 

Viiia de Gómez M a s  (La) 

Xo ha? armgo para amgo 

\o hay contra un padre razon 

No hay padre siendo Re? 

No puede ser guardar a una mujer 

Guiüén de Castro 

1 Vé!ez de Guevara 
2 Calderón 

R o j a  Zomilla 

Leyva Ramirez de 
Are!lano 

Rojas Zorrilla 

Moreto 

27 enero 1687 
28 enero I bai 
29 enero 168: 
30 mero 1687 
31 mero 1687 

2 febrero 1687 
3 febrero 1687 
4 febrero 1687 
5 febrero 1687 
7 febrero 1687 

9 Cebrero 1687 
10 febrero 1687 

14 diciembre 1692 
23 septiembre 17.44 
15 juiio l i 4 6  

26 enero 1693 

29 agosto 1744 
12 septiembre l i 6 0  

l i  julio 1744 

19 diciemhre 1692 

24 julio 1744 
14 septiembre l i 4 5  
16 juiio 1 7 6  
16 julio 1760 
20 febrero li87 

8 febrero 1687 

21 junio 1742 

i; 
I2 
14 
14 
11 
20 
11 
12 
11 
11 
9 
7 

11 

5 

8 

9 

8 
12 
3 

9 
3 
6 

14 6 

8 
8 

12 

11 

17 

8 

(Entrada para 10s 
comediantes por ser 
este dia Último de 
Carnaval) 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMIC( 

Nunca 10 por e8 cierto 

Oponerse a las estreuas 

Para acrisolar su honor compite padre 
ai hijo 

Para defender al Rey velter QI propia 
sangre es 10 primem 

Para vencer amor, p e r e r  vencerle 

Perfecta casada (La) 

Peribáñez 

Perla de Ingiatelra y peregrim de 
Hungría (La) 

PicariUo de E s p a  (El) 

Pitias y Damón 

Piácida, mujer del espaiiol Theodosio 

21 noviembre 1686 

hbreto, Martina de 6 agosto 1686 
Meneses, Matos 

7 septiembre 1760 

29 junio 1788 

Mderón 26 juli0 1686 
6 septiembre 1742 
6 agosto 1744 

12 .¶gc%to 1745 
1 septiembre 1760 

Cub& 11 septiembre 1 7 4  

k p e  12 enero 1693 

Un Ingeni0 de Salamanca 10 septiembre 1786 

Gabares 14 agosto 1742 

4 enem 1693 
25 enero 1693 

17 noviembre 1788 

9 

10 

15 

6 

8 
6 

11 8 

16 2 

6 10 

6 

13 5 
2 



Poder de la amktad (EI) 

Presumida y la hermoea (La) 

Primer mistente de Sevilla (Ei) 

Primero es la honra 

Principe constante (EI) 

Príncipe de Fee (Ei) 

Ríncipe de ios montea (Ei) 

Príncipe justicier0 (El) 

Príncipe perseguido (El) 

Principe pródigo (EI) 
:Puede ser: Ríncipe pmdig~oso, El) 
Mncipe tonto (EI) 

Moreto 

&te 

13 agosto 1686 
agoeto 1744 

6 julio 1742 
21 agosto 1744 
13 abril 1788 

9 septiemhre 1742 

Moreto 20 juüo 1742 

1 Cdderón 10 diciembre 1686 
2 Tárrega 18 julio 1742 

Cdderón 21 eeptiembre 1744 

Montalbán 20 juüo 1744 

Momto 16 juli0 1742 

Belmonte, Moreto, 3 septiembre 1686 
Martínez de Meneses 18 septiembre 1686 

17 agosto 1742 
9 eeptiembre 1744 

23 septiembre 1745 
20 juli0 1760 

viontalban 18 abril 1788 

Leyva Ramirez de 24 agosto 1742 
Areuano 26 agosto 1744 

19 agosto 1745 
22 juli0 1760 

10 

8 8 8 

12 
10 9 4 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMIC, 

Progne J Filomena 

Prudencia rn la Xiñrz (La) 

i'mdmte .Gigaii (La) 

Psiquia s Cupido (ailto sacramental) 

í'urptono de San Patricio (El) 

QoiCn a CI p e  premi  amor 

Raquel en España (La) 

Raso de ' h d a l u c í a  (EI) 

Rechta (El) (saFete)  

1 Guillin de Castro 22 juiio 
2 Rojas Zorriila 25 agosto 

h t o n i o  Pablo Fernández 16 noviembn 
16 febrero 

Enriqurz Gómee 30 agosto 

1 Valdivieiso 20 
2 Calderón 21 

22 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

septiembre 
septiembre 
septiembre 
septiembre. 
septiernbre 
septiembre 
septiembre 
septiembre 
septiembre 

Calderbn 3 agosta 
4 agosto 

Candnmo 23 agosto 

C,. de la Rurrta 11 ablil 

Cubiilo 22 agosto 
15 septiembre 
i 6  reptiembre 

28 agosto 

1744 
1760 

1786 
1787 

1742 

1686 
1686 
1686 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 

I686 
1686 

1745 

1788 

1742 
1744 
1744 

1786 

14 
15 
11 

18 
22 

19 
10 
.6 

9 

4 

8 

11 
6 



Rendim a la obligación 

Reinar después de morir 

Rico avariento (EI) 

Sabio en su retiro (El) 

Saimi ta  (La) 

San Alexo 

San& 

Sant Franch 
(Puede ser: San Franco de Sena) 

D i e p  y Jo& de Figueroa 19 septiembre 
23 juli0 
25 septiemhre 
15 septiembre 

Vélez de Guevara 23 juho 
23 agosto 
18 ago6to 

Mira de Arnescua 6 enem 

Matcs 11 juiio 
9 octubre 
3 octubre 

16 juiio 

30 abril 

1 Moreta 15 noviembre 
2 Baltasar Díaz (auto) 16 noviembre 

17 noviembre 
3 enero 
3 septiembre 

1 Vaz Quintanilla 13 septiembre 
2 Montabán 15 septiembre 

29 octubre 

1 Moreto 17 agosto 
2 Fray Juan Rivadeneyra 18 agosto 

19 agosto 

1712 
1754 
1745 
1760 

1 7 4  
1744 
1760 

1787 

1742 
1744 
1745 
1760 

1788 

1686 
1686 
1686 
1687 
1742 

1686 
1686 
1786 

1686 
1686 
1742 

15 3 4 

17 
8 9 

6 3 

16 14 
10 1 4 

11 13 4 
13 1 



TITULO AUTOR FEHA REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMlCü 

Santa Btbara (en cataiáx) 

Santa Eugenia 

Santa Isabel de Hungría 
(Puede ser: Santa Isabel de Portugal) 

Doctor Vicente G m í a  27 agosto 1745 
28 agosto 1745 
29 agosto 1745 
30 agosto 1745 

5 septiembre 1686 
6 septiembre 1686 
8 septiembre 1686 

1 Roja  10 juiio 1742 
2 villaflor 15 juli0 1.742 

26 juiio 1744 
24 agosto 1745 
26 juli0 1760 

Santa Maria Egipcíaca 

Santa Teresa de J&s 

S a s k  del Campiilo (EI) 

Barreira 

Diamante 

Relmonte 

19 enero 1687 
21 enem 1687 
1 juli0 1742 

16 agosto 1760 
17 agosto 1760 

28 noviembre 1686 
29 noviembre 1686 
30 noviembre 1686 
1 diciembre 1686 
2 diciembre 1686 

21 agosto 1742 

25 
16 
17 

60 

5 
4 

18 
8 

22 
23 
10 

5 
1 

18 
4 

8 
15 
6 

15 
5 

10 

4 

4 
4 
8 



Secreto a vmes (EI) 

Segundo Séneca de Espaiia y Principe 
Don Carlos (El) 

Semiiia y k Cizaiia (La) (auto) 

Señora y k criada (La) 

Si una vez llega a querer, la mb h e  es 
la mujer 

Sibiia dei Oriente (La) 

Siete durmientes (Los) 

Sol de Espña (EI) 

Sólo el piadoso es un hijo 

Suegra y la nuera (La) 

Calderón 

Montaibán 

Calderón 

Calderón 

caaizares 

Calderón 

Moreto 

Fermin de Laviano 

Matos, Avellaneda, 
Vülaviciosa 

Fermin de Laviano 

12 agosto 1686 
17 juüo 1742 
2 octubre 1744 

17 julio 1760 

15 noviembre 1787 

22 septiembre 1742 
23 septiembre 1742 
24 septiembre 1742 

1 octubre 1745 

9 juüo 1746 
10 juüo 1746 

1 octubre 1760 

23 agosto 1686 
24 agosto 1686 
25 agosto 1686 

30 septiembre 1745 

31 marzo 1788 

23 julio 1744 

19 junio 1788 
30 junio 1788 

10 

27 
28 

16 8 8 
16 17 11 

19 6 12 



TITULO AUTOR F K H A  REPRESENTACION RENDIMIENTO ECONOMICC 

También ha? duelo en las dama Calderón 

También la afrenta es venen0 Rojas Zorrilla, CoeUo 
Vélez de Guevara 

También en la FOZ hay dicha Cañizares 

Tejedor de paño inglés (Ei) 

Tejrdor de Segovia (El) 1.8 parte Marcón 

Tejedor de Segona (Ei) 

Tercero de su abenta (El) 

Tetrarca de Jerusalén (El) Calderó" 

2.a parte 

llartínez de Meneses 

3 noviembre 1686 
5 diciembre 1686 

12 junio 1742 
6 agosto 1744 

16 octubre 1744 
13 jnlio 1760 

18 agosto 1745 
23 julio 1760 
28 mamo 1788 

11 septiembre 1742 
1 octubre 1742 

:8 septiembre 1745 
19 septiembre 1745 
30 agosto 1760 
31 agosto 1760 

16 no;ierhre 1788 

3 diciembre 1686 
4 diciembre 1686 
12 julio 1746 

26 junio 1786 

31 agosto 1745 
14 jdio 1760 
7 novlembre 1788 

14 2 
6 6 

42 

160 (todo para 
el Hospital) 

9 15 

9 18 



Tia y la sobrina (La) 

rodo son enredos de amor, el diablo 
son las mujeres 

rraidor contra su sangre (E!) 

Priunfo de Judit (EI) 

rravesuras son valor (Las) 

Valiente Campuzano (EI) 

l‘aiiente justiciero (El) 
Puede ser: Rey valiente y justiciera 
o el Rica hombre de Alcalá) 

Vaiiente n e g o  en Flandes (El) 

1 Torres Vidarroel 16 agosto 1686 
2 V2laviciosa 12 agosto 1742 

4 octubre 1760 

1 Morcto 4 septiembre 1760 
2 D i e p  de Figueroa 

y Cjrdoha 

Fermin de Laviano 31 mamo 1788 
18 diciemhre 1788 

l latos  5 enero 1693 
6 enero 1693 

Tassis y Vi!larroel 7 noviembre 1786 

Tres ingenios: Morcto y... 22 agosto 1744 

Zbate 

Cloreto 

14 agosto 1686 
4 diciembre 1692 
7 agosto 1744 
5 septiembre i760 

2 septiembre 1686 
14 agosto 1744 
18 julio 1760 

Claramonte 28 septiembre 1744 

7 8 10 

11 1 reales de vell& 
(entrada total) 

8 8 
10 17 4 

per tos presos de la 
presi, 

10 
7 8 4 

8 11 



TITULO AUTOR FECHA REPRESENTAClON RENDIMIENTO ECONOMICO 

Yaso y la piedra, San Pedro y San Zárate 
Pablo (Ei) 

Ver y creer Matos 

Vida es mefio (La) Calderón 

Vida y muerte de Pilatos (La) Espinosa Malagón 
Juan de Yaienzc 

ViUano dei Danubio (EI) Hoz y Mota 

Yo me entiendo y Dios me entiende Cañizares 

31 julio 1744 
2 agosto 174.4 

26 agosto 1686 
28 agosto 1686 
23 enero 1687 
24 julio 1742 
24 agosto 1744 
19 agosto 176 

13 noviembre 1686 
11 enero 1693 
29 juiio 1742 
19 julio 1760 

19 septiembre 1744 

14 septiembre 1 7 4  
14 agosto 1760 
25 junio 1788 

21 agosto 1760 
22 agosto 1760 

10 10 
10 14 4 
4 5 4 

11 2 8 
7 



1 - 5 .  OPERA 

1711. Eusebio Pamal  da noticia de un conbrato de 1711: “Comcdiea dels 

(E. Pascual, “El teatm en Palma”, A.B., 1881, pp. 41-50.) 

1767. “A 26 abril 1767, vingué una compañia de óperes de Italia, c o a  que 
no havia haguda en Mallorca may, comend a representar dia 29 dits” (Noticiari 

E. Pascual da 10s nombres de las compaAías italianes que represontaron seia 

(E. Pascual, “EI testm de Palma”, A.B., 1881, pp. 41-50.) 

1811, 1812, 1813. Fechas en quc hubo compañías de Ópera en Palma. 

Itdians”, firmado con una compañía de “comediantes y volatinos y trifoldinos”. 

Hom Truyols). 

óperas (cuyos iitulos resem) de junio de 1767 a íehrem de 1768. 

(W 
1824. l’eeha equivouada que do Juan O’Neille como pririrnera de rcprcsen- 

(Jua) O’Neille, “Nuestro tcatro”, AB., 1880, pp. 144-164.) 

182431; 183.35; 183740; 184445; 1852. 

tación por una compañía de Ópcra. 

Fechas en que hubo compafiias 
de Ópen en Palma (Teatro Principal). 

(Id.) 

1855-57. Opcra en Palma (en Teatro Circulo Mallorquin -durante la medifi- 
eación del Teatro Principal derribado a consccuencian del terremoto-). 

(Id.) 

1058. Opera en Palma (Teatro Principal). El Teatre arde cn junio de 1858, a 
10s Gete mesa de su inauguración. 

(Id.) 

1861.63; 1866-69; 1873.7% 1878-79. Opera en Palma (‘Icatro Principal). 

Desde 1824 hasta 1879 se reprusentaron 116 óperau. 

i - 6 .  ABONOS 

dotas. 
1682. Sillas abonadar, nombres de 10s nueve usuarios, cntre ellos siete acer- 

Cada silla valia I L., 2 SS., 8 DD. Total ahonado: 76 LL., 4 DD. 
(E. Pascual, “La compañía de Fulgencio López en Palma”, B.S.A.L.. aao 

XIV, n.o 214, pp. 242.246). 



1750. Lista de abonados que 6e suponc del aílo 1750 (Deduce la fecha por 
el abono del Sr. Basüio Puigdorfila que muri6 en 1750). 47 abonos (12 de primer 
orden, 17 de segundo, 12 de tercero). 

(E. Pascual, “El Corral de Palma”, A.B., 1885, pp. 142-149.) 

1779-96. Sillas compradas \“:iliciarnente desde el año 1779 al 1796 (Rela- 
ción “tomada de bnena fuente y sin alterar ieka” -sic-). 

de 6.a; 1 de 7.a; 4 de 8.a; 4 1  de 9.a; 7 de 10.a; 1 de 1l.y 2 de 123 
18 de 1.a fila; 16 de 2.8 fila; 18 de 3.a fila; 18 de 4.a fila; 16 de 5.a fila; 1 

(E. Pascual, “Ayer y Loy”, A.B., 1886, pp. 154162.) 

1798. Personas que en 1798 tenían 10s abonos. 
16 de 1.a fila (entre ellos 2 para Su Encelencia, I pam el Empresario, I para 

el Sr. Comisario de Marina); 7 de 2.a fila derecha (y una cn pleito); 9 (2.. fila 
iequierda); 7 (3.a fila derecha); 37 (3.a fila isyuierda); 6 (4,.a fila derecha); 5 (4.a 
fda izquierda). 

(E. Pascual, ‘‘U Corral de Palma”, A.B., 1885, pp. 142-149.) 

1 -1. LICENCIAS, LICITUD DEL TEATRO 

1686. EI 20 de marxo de 1684, por orden de 10s jurndos, se crld>ca en I s  
Sala de la [Jniversidad una junta de ieblogos sohrc licitud de reprrsentaeiones. 
Todo partió de un sermón del P. Doms. s. j . ,  contra e l  teatm. SP dan ¡os no;tibres 
de 10s k6logos. Todos, menm tres jesuitas, !;e declaran a favor de la licitud. 

(E. Pascual, “El Conal de Palma”, cu A B . ,  1885, pp. L42-149.) 

1,ircncia Real sacada de una cédula del libro dc privilegios, comíuimwite 
liarnado Cubertas de posi, c o n  fecita %O de mayo de i684 (/\n:liivo í : w ~ ! r a l  de 
Mnllorca, I.ib del fi;.ztmurdin.iri dels :urah dc I695 a 1700, to!. 287.) 

Casa de (:ornedias”, WB R.S.A.L.,  RO XIV, ‘r, Vií ,  . o  221, pp. 383-386.) 
(E. I’ascual, “1,icencias para representar y %llas dc c:spcctici>l”s anteriorrs a !a 

1687. üocumcnto lkal al Virrey auiorieando las reprrsentacionrn, rliciendo 

4 de nrayo dc. 1687 (Madrid). 
(E. Pascual, “Las representaiones de la compsilía da Isidoro Ruano”, en 

que no las p w h h  

R.S.A.L.., ailo XIV, ‘I. Vit ,  n.0 217, pp. 203-296.) 

10 dc junio de 1687. 
Ims Regidores del flwpital suplicar) al Virrcy qirv (16 antorizacibn para qur 



vueha la última compaiiía con la que ya se tenia rampromiso. Se les contesta 
negativamente. 

12 de junio. 
Insisten 10s Regidores en pedir auloriznción para que venga la eompañía 

Respuesta: “Estesse a lo decretado”. 
(E. Pascual, “Alguna fases dei teairo en Palma”, B.S.A.L. año XI11, T. VIl, 

contratada y otras compaílias, sin limitación alguna. 

n.0 212, pp. 196-200.) 

13 de junio. 
Las Regidores nombran procuradores ante su Mag. y su S.S. y R.C. de 

Aragón para conducir compailias dc cornedimtes siii ningiina reserva y exceptua- 
ción y que para ello supliquen Realaa Despachos. 

(Id.) 

1699. 26 dc agosto. 
Documento pidiendo al Virrey iicencia para traw compailias, exhibiendo 

(E. Pascual, “Licencias para representar y salas de espec~icolos nnkriores B la 
Reales órdenes que dan libertad para ello. 

Casa de Comedias”, en B.S.A.E., aíio XIV, T. VIJ, n.” 221, yp. XW384.) 

1732. listando la Casa de Comcdias arrcndsda para euartel, pidió el Hospital 

(E. Pascual, “Veintisiete años de vacación icatral”, B.S.A.L. año XVI, T .  
licencia para representar. Se denegó. 

VIII, ”.U 249, pp. 446448.) 

1733. El Real Consejo, habiendo examinada una súplica para representar del 
Obispo, Comandantr y Corregidor de Mallorca, negó la licericia. 27 de noviembre 
de 1733. 

(B. Pasxal, “El Corral de Palma”, en A.H., 1W5, pp. 142.149,) 

1741. 9 de mayo. 
Cdduh Real que revoca la prohibición de representar. 
(E. Pascual, “Veintisiete ilños dc vacación teatral”, U.S.A.L. año XVI, T. 

V l l l ,  n.o 24.9, pp. 446.448.) 



1 - 8. PROCURAWRES , ARRENDAMIENTOS 

1.8.1. Frocumdores 
1663. Ray un acucrdo de 4 de mayo de 1663 tomado de las actas de 

Gcrónimo Manente (Archivo de Rotocolos) por el que 10s Regidores del Hospital 
General encaren a Fernando Moix de todo 10 concerniente a la edificación del 
ieatro y conirato de compañías. 

(E. Pascual, “Nuevas noticias sobre la antigua casa de Comedias de Palma”, 
en A.B., 1883, pp. 157-166.) 

FERNANDO MOIX contrataba en Madrid, Valencia y Barcelona. En sefial de 
gratitud se le hiro un acto de agradecuniento y la merced de un aposento perpétuo 
en ei Teatro (Acta del 17 de mayo, reeogida el 31 de mayo de 1666, en el Libro 
de Ertmordinarios que obra en el Arch. Hiat. de Mallorca). 

(E. Pascual, “Don Fernando Moix, en B.S.A.L., año NI, T. VI, n.o 198, pp, 
336339.) 

“LOS jorados de Palma, pam remunerar los p s i o s  y servicios que prest6 don 
ia’ernando Moix en la dirección del t e a h ,  cuyas Obra9 coeteó en gran parte en 
1661, la hicieron cesibn de un palco para él y todos sus sucesores cuya donación 
ie confmaron en 1666’: 

(Miacekineo Pascual VIU, p. 607 -tomado de Bover y a su ve% del Archivo 
de Caen de don Jua. Burguhs Zafortem.) 

12 de mayo. 
Fernando Moix y Juan Antoni0 Nadal, Regidores dei Hospital General. nom- 

bran procurador por un aAo a PEDRO NADAL, residente en Madrid para que 
pueda contraiar compailías. 

(E. Pascual, “La primera dkada de la Casa de Comcdias de Palma”, en 
B.S.A.L., año XiI1, T. VII, n.0 210, pp. 162-166.) 

26 de mayo de 1663. 
Se nombra procurador a SEBASTIAN TRUJOLS, por un a h ,  para contratar. 
(W 
7 de julio. 
Se nombra procurador a MlGUEL SANXO, mercader, rcvidente en Alicante 
(Id.) 

1664. 25 de febrero. 
Se nombra procurador a SEBASllAN SACUI, iorcedor de &a. 
(W 
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1665. 18 de febrero. 
Se nombra procurador a SEBASTIAN SACARES, enfermero del Hospital. 
(la.) 

1668. 3 de enero. 
José Santacilia y Juan Antieh Llorach, Regidorp del Hospital General, nom- 

bran procurador por 3 meses a SEBASTUN SACARES, enfermero. 
(Id.) 

1669. 3 de febrero. 
Antoni0 Puigdorfila y Fernando Moix nombmn procurador a GABRIEL 

BRONDO, de Barcelona, pam contratar. 
(W 
1686. 28 de junio. 
Se nombra procurador a FRANUSCO SALAS, mayordomo del Hospital, para 

detener y embargar ante iribunales a la compa?iía de Isidor0 Ruano y consire- 
aides a venir y eumplir. 

(E. PaEual, “Algunas faser, del teatro en Palma”, en B.S.A.L., aíío XIII, T. 
VII, n.0 211, pp. 179-183.) 

1687. 13 de junio. 
Los regidores nomhran procuradores ante au Mag. y su SS. y K.C. de Aragó11 

para cualquier acto y conducir ,comparlias de Comediantes sin ninguna reserva y 
exeptuación y que supliquen Reales despachos. 

(E. Paseu4 “Algunas f a m  del teatro en Palma”, B.S.A.L. año XI11, T. VII, n.o 
212, pp. 196-200.) 

1689. 31 de agosto. 
Se nombra procurador a don PEDRO DAULA,  residente en Madrid. Segin 

( I < .  Pascual, “Algunas fases dcl tcatro en Palma”, en H.A.S.L., alro XIII, T. 
consta en Archiuo de Protocolos de Palma Actos del nofario Juan Semem 

VII, n.O 212, pp. 196-200.) 

1700. 18 de julio. 
Documento en el que se nombra procurador a don BERNARDO LLINAS 

Phro. (Anfonio Amorós, N o t ) .  
(E. Pascual, “El teatm en Palma”, en B.S.A.L., año XIV, T. VII, n.0 222, 

pp. 4oami.) 

1711. En 1711 eu hicieron ohrea en el teatro y el Sr. Moix convino en que 
~e le permutase al pako que era el del número cuatro con alida a la calle mayor 



del PIB. del Carme, con el número cinco, que tenia portal a la costa del Inquisidor, 
que es el que actualmente posee el conde de Ayamans sucesor fideicomimio de 
Moix. 

(Miscelrinea Pascuai, VIU, p. 607 . Tornado dc Bover y a sn vez del Archivo 
de Casa de don Juan Burgués Zaforteaa.) 

1.8.2. Armndomientos 

1669. 29 de enero. 
Petrus de Verí y Jnan Aniich, Rrffdores: “Locamus hive arrendamus a Fdo. 

Moix y a Antonio higdorfila la Casa de las Comedias hasta el primer dia de 
Cuaresma del &o 1670 por 200 LL. anuales.” 

(E. Pascual, “La primera década de la Casa de Comedias de Palma”, cn 
B.SA.L., ailo XIII, T. VII, n.0 210, pp. 162-166.) 

31 dc agosto. 
Pedro Verí, Antouio Nadal, Regentes del Hospital Gencral arriendan a Fdo. 

Maix, A. L’uigdorfila la Casa de las Cornsdias a pirtir del primer dia de Cuaresms 
de 1670 por un aiio en 100 LI,. 

(Id.) 

1671. 30 de mamo. 
Pdo. Moix y Joan Nadal arriendan la &sa da Comedias a Juan llosselló y 

Juan Verdum, “picapedrer”, por 3 meses y 100 LL. pagables en tres veces. 
Ud.) 

1678. 5 de julio. 
Antonio Dameto, Kegidor dcl Hospital General, arienda a Juan Verdum cl 

Corral (1,: las Comedias durante las reyrescntaciones de la Compaiiía de JoSC: 
Verduro por 100 LI,. y ;~rreglos de la Casa de Cornedias. ” .  

(E. Pascual. “Algunas fases del teatro de Palma”. I1.S.A.L.. aiio XIII, ’I’ VII, 
n . 0  211; pp. 179.183.) 

1689. 30 de junio. 
Arriendo a Sehatián Sacarés por 600 LL. 
(E. h e u a l ,  “Algunas fases drl teatro cn Palma”. ILS.A.L., año X111. ‘T. VI1, 

n.0 212, pp. 196-200.) 

1701. 28 de abril. 
Arrcndamimto de la navptcria por 40 LI,. 

(IS. Pascual, “El teatro en Palnia en el siglo XVIII”, en B.S.A.L., año XV, T. 
V111, n.0 226, pp. 11-14..) 



1703. 14  de junio. 
Se arrienda a Joei Andrés el Corral con todos sns útües, los de 10s aposentos 

y la navetería desde el dín de Pascua hmta el martea de Carnaval de 1704 por 500 
LL. 

(E. Pascual, “El teatm en Palma en el siglo XVIll”, en B.S.A.L., aiio XIV, T. 
WI, nP 227, pp. 27-29.) 

1850. 8 de abril. 
“Se dio cuenta de un oficio del Sr. Gohemador de Provincia de fecha del 

actual trasladando una Real órden en el que se concede a don Jo& Freixas licencia para 
dar funciones en el teatro h a t a  el treinta de junio, no debiendo pagar derecho de 
licencia ...” 

(Actar de ia Junra de Beneficencia, Archivo de la Diputación.) 

22 de agosio. 
“Se dio menta de on oficio de La comisián directiva del Hospital, en fecha 

de oebo de eaie mes, en que se acompaña una copia de las condiciones para el 
arriendo de la Casa Teatm de esta Capital en el aiio cómieo que principia en 
primem de septiembre próximo y finká en treinta de junio de 1851.” (La 
propesta de arriendo está hecha por don Francisco de Sanjuan; ofrece 7.000 reales 
de vell&). 

(W 
1851. En 1851, se& consta en acta de 16 de junio, se arrienda a don Barto- 

lomé Rebassa. 
(W 

(W 
1852. En 1852, desde junio, a D. Juan Amer. 

1 - 9. CUENTAS: AYLIDAS, CANANCIAS, CASTOS 

1.9.1. Ayudas 

1649. Jaime Oleza y de EspaAa presenta un documento sacado del archivo 
de 8u caea: “Llibre de lea promeses per fer casa per les comedies per Ibspital, 
1649.” 

Es del 4 de febrero de 1649. Da tos nombres de bs donantes y la donación 
que se eleva a 700 libran, 10 sueldas, 4 dineroa 

(Jaime Oleza y de Espafla, “Noticia8 antiguan sobre la Casa de Cornedias”, en 
B.S.A.L., aflo XXXiX, T. XW, n.0 512, pp. 284285.) 



1662. 27 de julio. 
Ayudas de personas: 448 libras, 11 sueldos, 10 dineros. 
(E. Pascual, “Nuestra antigua Casa de Cornedias”, en A.R., 1891, pp. 

112-118.) 

1663. 24 dc febrero. Donación de 1.000 libras del General Consejo. 
(E. P x u a l ,  “Ei ani ipo Corral o Carn de Comcdias de Palma”, cn A B . ,  

1882, pp. 98-105.) 

Ayuda del Colegio de la Mercaderia: 50 libran. (4 de junio de 1663). 
(E. Pascual, “Nuestra Antiya Casa de Cornedias”, en A.B., 1891, pp. 

112.118.) 

Acta del Conscjo General (IM de ociolre dc 1553 - AIIM. AGC, 67. E. 193. 
“Caritat per !o Kospital y Czsa de Comcd~as”). E! Consejo ccncede 290 librzs del 

cens de anap” (fondo de redención de cenws y dereclios vados) en ayuda del 
gasto dc dicha Casa. Estas 200 libras h a n  a cucnlii de las rnil adjudicndas en la 
sesión dr 24 de febrero. 

(K. Pszcual, “Nuevas noeiciws sobre / a  anPigxa Casa dc (:oiia:dias”, en A.B., 

I‘ 

1883, pp. 157.166.) 

1666. El 21 de mayo (AAM. ACC, 68 1. I77) sc hac? hishria de las 
vicisitucies de las 1.000 &ras: “com no se tiajen cobrades las rcsiants 800 
Iliures...”. Ficalmente, sc acordó p’gx  las 800 libras pcndienies. 

cia.) 

1682. Relación de personas que anticiparon fondos. ‘l‘otd: 217 libras, 5 

(E. Pascual, “La compailia de Fulgencio Lóyeo cn Palnia”, en i~ .S .A.I , . ,  ailo 
sueldos, 10 dineros. 

wv, ‘r. VII,  “.o 214, pp. z4z-zui)  

1686. Ferriarido Moix da 200 l h r a  de SUY emolumentos. 
(E. I ’ a w d ,  “Nuestru antiguil Casa de Cornedias”, en A.B., 11191, pp. 

1 12-1 18.) 

1.9.2. GANANCIAS 

1662. Gmaneia de Iu compañia dc Pcdro Soriano y (;erÓriirno Vallejo: 2.000 
lilwa5. 

(E. Pitscual. “Nucstra antigua Casa de Cornedias”, ~n A.B., 1891, pp. 
112.l18.) 



1663. En el acta de 24 de febrero de 1663, se habla de nna ganancia 

(E. Pascual, “Nuevas noticias sobre la antigua Casa de Comedias de Palma”, 
anterior de 2200 lbras de representnciones. 

en A.B., 1883, pp. 157-166.) 

1667. Eusebio Pascual cita una partida de 10s Libros de la Regencia de fecha 
28 de agosto de 1667 con la caniidad recaudada en el Corral de Comcdias en la 
rcpresentación de la compaiíía de Jo& Galcerh y Phdlix Paseual - 171 libras, 2 
sueldos, 4 dineros. 

1682. Compairia de Fulgencio L Ó p z .  Dias dc rcpresentación y producto de 
la niismas, desde 23 de Mayo a 1 Agosto y 24. Agosto a 15 Septiembre (13 días): 862 
libres, 3 sueldos, 8 dineros. 

(i?,. Pascual, “la compaiiia de I’u!gencio Lópss cn Palrna”, Ii.S.A.I,., airo XIV, ’r. 
V i l ,  n.0 214,, C I I ~ O  da 1898, pp. 242-246.) 

1686. Ingesos de la cornpañía de Isidom Ituano dcsde <:I 20 dc julio hssta 

(E. Pasua:, “Las representaciones de la Compañín de Isidoro Ruano”, en 
el 30 de scptiernbre: 933 E., 14 s., 4 d. 

A.L., año XEV, T. VII, n.0 216, pp. 280.282.) 

En noviambre dc 1685, da “tros tokakcs siri especisicar conaeptos: IU71 I . ,  12 s., .‘I d.; 
60 I., 1.7 s., 4 d.; 51 I . ,  14 s., 8 d.; 2021 I . ,  18 s,, 7 d. 

D.S.A.L., airo XIV, T. VE, n.0 217, pp. 295296.) 
(E. Pascual, ‘Zas representaciones de la conipaiiiil dc Isidoro Ruano”, en 

1692. Entrada durante la temporada de la compairia de Manuel Angelo: 
1056 i., 8 s., 3 d. 

(E. Pascual, ‘Zas representaciones de la cornpañía de Manucl Angeio”, cri 
B.S.A.L., año XIV, T. VII, n.0 220, pp. 366.369.) 

1788. 18 de diciembre: i I1  reales de vcllón 
83 reaies de vellón 

88 reaies de vellón 

20 de diciembre: 
21 de dicicmbre: 192 U2 reales de velión 
22 de diciembre: 

Dicllas eniradas cran bajísimas y el tfospital tenia que suplir a las faltas pa- 

(AtIM. Aud. XU, 783, b l .  1-12, 1788-1789.) 
rs los chicos .  

(Se eornpletardn C J ~ O S  dntos consellondo en h tablas 10s rendimientos econb 
micos de l a s  comedias clnsificodos). 



1.9.3. GOSIOS 

1666. DeIda de 1.000 reales a favor de Jerónimo Doms que habían entre- 

(E. Pascqpl, “La primera década de la Casa de Comedias de Palma”, en 
gado al Patm Llueh Camps para contratar una compailia. 

B.SA.L., a~Io XIII, T. W, n.0 210, septiembre de 1897, pp. 162-166.) 

1682. Gastos diversos 
(E, Paoeual, “La compañi’a de Fulgencio LÓpez en Palma”, en B.S.A.L., ailo 

XIV, T. VII. n.0 214, enem de 1898, pp. 242246.) 

1692. Gastos de lo que se pagÓ a Manuel Angeis por viaje desde Barerlona y 

(E. Paseual, “Las representaciones de la Compafíia de Manuel Angelo”, en 
llegar a Palma desde Artá en Caballerias. 

B.SA.L., aíio XIV, T. W, n.0 220, pp. 366-369.) 

Gaetos de 10 que se pagÓ a 10s patmnos Bosch y Viñals y Jacomo Ger& 
por “10s nolits de aportar dita Compailia de Comediants”. 

(W 
Reparaciones de carpinteros y hemems. 

1700. 17 de agosto. 
Gastos de reedüiiación y conservación. 
(E. Paseual, “EI teatro en Palma en el +o XVIII”, en B.S.A.L., aAo XV, T. 

VIII, n.0 226, pp. 11-14.) 

1742. Se restaura la Cnaa de Comedias, invirtiéndose m e  de 3.000 libras en 
trabajos. 

(E, Pascual, “Veintisiete aAos de vacación teatral”, en B.S.A.L., aiío XVI, T. 
VI11, n.0 249, pp. 446-449.) 

1788-1789. Se dedican 3.080 reales de vellón para suplir diariamente al 

Se detalla todo a mntinuación. 
(A.H.M., Aud. XII, 783, fol. 1-12.) 

1797. Gastos de pintura y restauración: 1.200 libm. 
(E. Paseual, “Las decoracionea de la Casa de Ips Comedias”, en B.S.A.L.. ua0 

inielventor de las Cornedias ‘10 que amen le falta”.  

XVI, T. VIU, n.0 248, noviembre de 1900, pp. 416417.) 
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11. FONDOS MANUSCMTOS DE TEATKO MALLOKQUIN 
EN LAS BiBLIOTECAS 

Y ARCHIVOS DE PALMA DE MALLORCA 

2.1. TRAüICION Y ARCMSMO 

EI teatro propiamente mallorquin se caracteriza por 8er eminentemente tradi- 
cional, al ¡pal que el teairo catalin; y la situación de los siglos XViII, 
XIX y pnrte del XX resaita 8u arcaismo sorprendente, tai corno queda demostrado 
con el recuento de manuscritos que damos en esias *nas y con las noticias 
publicadas sobre la pcrvivemcia del teatro medieval? 

Donovan, refiriCndosa al drama iitúrgico primitiva escribe:6 “Mallorca compar- 
te con Gerona el tiiulo de rnadrc de las cerernonias litúrgicas, y podemos afirmar 
que !os dramas litúrgicos fueron eminentemente populares en las Ualeares”. 

El Ciclo de Navidzd (Conto de fa Sibiia, 10s Pastores y 10s Reyes) es el más 
abnndante cn documentas y el de mayor vigencia en la posieridad, sobre todo en 
las rep~esentaciones sobre 10s PZeyes-7 Pero tarnbién ei Ciclo de Pasión es intcresan- 
te y fue populap. La tradicitn sobre el “Davallament de la Creu” vive a h  en 10s 
pueblos de Mallorca. 

Los &mas hagiográikos constituyen un núcleo numeroso que altcrna con 
dramas litúrgicos. Santa Agueda, Snnta mrbam, la Beata Catdina Tomds, San Jod, 
Santa Margarita, San Joaqaín y Santa AIUI, San Crict6bal, d Beoto Ram611 Llull, 
tenim vigencia en el mgio XVUI, aliernando con representaciones históricas (La 
Conquista de Mallora, Don Jaime el Conquistador, eic.).a 

Vid. “Notes a b r e  b mpemiwnch del teatre mtab antic” de 1. MASSOT y 

SC trau de un panorama de Iodo el terim eatalán pno con una atcneih especial al 

a- historia dc representaeiones 
b- drama relios0 (ütúrgico o semilitúrgieo) 

MUNTANER E” Estudis Romhies XI (1962) 49-101. 

mallorquin; ofrcee una bibliografia caai exhaustiva sobre bs Biguientes repeetos: 

c- dnmas ha&grifios. 
DONOVAN R.B. The Litugimf h r m  en Medieuof Sw’n,.., Tomnto, 1958. Este 

estudio fue eonsidendo en IU dia como auiénticamenle renovador y fundamental por la 
documeniwión de primera mano que ofrece. EI capitulo Bobre el teairo en laa Ralwes CL( 

exseknie. ’ Vid. el art. cil. de MASSOT y otms sUi  mencionados. como 10s de E. &iló, Svlehis 
Guamer, G .  Munpr. J.  Gamu. L. Mrez, G. Ltabrés. G .  Cenoz. J. Romeu. A.M. Almvcr. etc ... 

Vid. a d m &  la lisia de msnuseritos que oirecemos. 
Para el teitm hagiogrifico es indispnsable mnarltar bs tres volhenes publieados por 



2.2. MANUSCRITOS. NOTICIA PRELIMINAR 

Recopilamos en este capíiulo 10s fondos manuscritos existentes en Palma que 

Hemos ordenado todo el material del siguiente niodo: 
Manuscritos sobre drarnar litúrgicos o para-litúrgicos correspondientes u ciclas 

Obrar hogiogrirficns. 
Comedias o dramus de tip0 histórico. 
0- comediaa 
Entremeses y sainetes. 
Obrar de auiores conocidos 
En cada apartado se ha seguido un orden alfabético de titulo o autor, para 

facilitar ei futur0 trabajo de qnien investigue sobre &e tema. Se indican la0 
procedencim con las siguientes mdm: BP (Bihlinteca Provincial), AB (Archivo 
Histórico), BMR (Biblioteca Monasterio de la Real) y SAL (Soeiedad Arqueológica 
Luliana). 

Loa fondos manuscritos de k BP ycrienaen a 10s aiglos XVIII y XIX? 
Alternan 10s tres t e m s  tradicionales: representaciones de origen litúrgica, comedias 
de eantos y entremeses.'O Aparece tamhién una tragedia neoclisica (Armindo) y 
un drama histórico (Comedia de lo Conquisto de MaUom). 

Los del AH Oe conservan en la Miscelánea Pascwrl, rica en noticies curiosas 
para la historia de este teatro. Son 26 piem, en general también del siglo XVIII. 

han Uegado a nueatro conocimiento. 

tradicionuler 

J. ROMEU en ENC, Harcelona 1957 (vols, 79, 80, 81-2) que constituyen el estudio mis serio 
y pmiundo del tons. 

Agradecemoa al Director de la Biblioteca I'rovineial. Sr. Garcia Yastor, la gentilesa de 
hder plcatu a nuealra dispoaieión su trabajo, indito. mbre fondos manuscritos de dicha 
biblioteca. 

' O  Los entremeses, piezas muy populares, x insertan dentro del coslumbrismo local. La 
bibliogroiia sobre eatas piesaa es e m - .  I'uede verse CI übro de Antoni SEKKA- CAMPINS, 
Entremesos mallorquins del se& XVIII.  Ediciones 62. Uareelona 1971. El prólogo conntituye 
un breve estudio de conjunt0 aobre el tema: historia. e*racterístiea de 10s entremeses, 
tranrmisión de 10s muscritos. diveraidad de copias, tentática. Se vnaliza con m& detalle cada 
una de las einco p i e m  mrtm que ~e mlitan: Entremesos dei pamdor, Entremés de 10s 
rrrcri&mw lurbts,  Entrem& del moliner, Entremés de bs fi,& c q o s ,  Entrem& de doa 
golo.wor. 

A 1. reivindieación de ede  teatm que, aunque elemental, enciem valoms =timablas en 
d i v c m ~  aspeeto~. ha conuibuido, en este mismo alio. el grup0 de t e a m  univemitario depen- 
diente de nuatro departamento de Literatura Espafiola. El Col.leetiu de Teotre mont6 k 
representaeión de ires entremeses. la primers aetuación del grup0 tuvo lugar en la propia 
Faeultad. he&" dió wprcsentaciones en el Circulo de Bella Altes (21 y 22 de junio) y a l  aire 
Iibre. en 10s pehlos de Selva. Vnlldemosr. Pollenca. Campanet, Colonia de San Pedm, Pont 
d'lnea y Sóller. 



En la BMR existe un volumen, BB-MS-11.146, que contiene 10 obras, 
algunas del siglo XViI, y quid la primera sea del XVI. No pertenecen a un solo 
copista o autor. Han sido a p p a d a s  en ese volumen por el P.G. Munar, hombre 
benemérito, al que tanto dcben las investigaciones sobre las letras baleares. 

2.3. M.4NUSCRITOS SOBRE DRAMAS LITURGICOS O PARA-LITURGICOS CORRESPON- 
DIENTES A LOS CICLOS TRADICIONALES 

2.3.1. CICLO DE NAVDAD 

Adomw’6 de los Reys. BP, ms. 928, fol. 4148. 
Adorni6 de 10s Reys. BP, ms. 936, Iol. 1-32. 
Adomció de 10s tres Reys M os. BP, ms. 930, fol. 1-14. 
Encuentro de los tres Reis. T H ,  T. 1, pp. 488-496 (“Relació que se diu tota 

10s anys amb gran solemnitat en la vila de Manacor en la tarde del dia 5 de Janer. 
Copiado de un mal manuscrito de letra moderna que un vecino de Manacor me ha 
facilitado, en I6 de mamo de 1859. Y es copia literal”) 

Nocimiento del Mesím. (Comedia pastoril, fragmento). AH, T. 1, pp. 497-505. 
(Texto en mallorquin. Hallado entre 10s papeles que dejó el difuntv don Bartolomé 
Mestre Pbro. Comienza en el 2.0 actv. En la p. 504 comienza el actv 3.0 que se 
internunpe en la 505.) 

Naixement de Oirto Jesw en Belem, Representació del. EP, ms. 928, for. 
20-28. 

Naixement de Jesus (Entrem&). BP, ms. 930, 38 ff. 
Naixement de Jesw y adoració dels pastors, Comedk deL BP, ms. 1112, 18 

Naixement del Miñó Jesus, adoració de 10s Reys y degolhi6 dels miiions 

Naixement y adomn‘ó de .lesos, Comedia deL BP, ms. 945, 48 ff. 
Nativitat de Cristo, Representació de la AH, T. 2, pp. 653-701. (“ES copia 

literal de una rscrita al parecer a mediados del siglo piwado. P.M. 3/12/1058. B. 

rr. 
innocents. Comedin deL BP, ms. 944, 44ff. 

Pascual”). 
Pastorells, de Miguel Ueltrán. BY, ms. 920, rol. 2430. 
Pastorells al Naixement. AH, T. 1, pp. 470-487 (Va precedida de Cobles al 

naxamnnt del Bvn Jaus). 
Sibilo (La). Rimado aniiquísimo que la Sibilo de la Catedral canta todos I va  aiios-en 

10s maitines de Navidad. AH, T. 2, p. 485. (Se balla en el Archivo de la SEV en un 
ceremonial de 1512. La traducción castellana es del canónigo Villanueva y la trae 
en el tomo 1.O, p. 137 de m “Viaje literario a las iglesias de España”. Vid. Bover, 
7. 8.0) 



2.3.2. ClCLO DE PASION Y RESURRECQON 

Divino Mort y Passió de Jesu Christ Seflor Nostro. BMR, BB-MS-II-Z46 (30 
hojas, 60 p@nas sin numerar). 

Misteri de ia Resurectió de Cliristo Jesus. BMR, BB-MS-11.146. (Sigio XVI, 
10 hojas, 20 páginas. Termina “omnia sub coaectione Sts Mat. Eclaes. sub die 9.0 
februario 1778 a don Antoni0 Estades Ybro”. Va precedido de un “Plant de N. 
dona Santa Marín” del s. XVI.) 

Sagmda Passió y Mort de Nostre Redentor Cristo Jesus, La AH, T. 18, pp. 
227346. (“Es copia de aira muy mala concluida en junio de 1788”). 

2.4. OBRAS HAGIOGRAFlCkS 

2.4.1. ClRGEN MARIA 

Escala de la Gracia, Ld. Comedia de6 ptriarcha Sant Joachim y Santa Ann y 

Nosirw ~ef io lz l  dei Roser. conte& de. E¡?, ms. 928, fd. 28-a. 
iwosbl~ Señorc dei Roser, Comedia de. BP, IPS. 946? 37 fi. 
Potriarcu Smt Joaehim, 8 n b  Alun y h Comepió de Marb Furlsima en 

p e i a ,  Comedia dei. BP, m8. 931, 23  ff. 
Patriarca Sant Joochim, Santa AM y ia Concepció de Mnriar hrís ima en 

gracia, Comedla deL BP, ms. 934. 35 ff. 
Pct&ra Sent Jwchim y Santa Ana y ia Concepció de Murh hris ima en 

p c i a ,  Comdia deL BP, m8. 943, 41 pp. Va precedida de La Escala de la Gracio. 
Pieito de Mario y f iesha de la Concepción, EL De A. Gual Caballero 

BP, ms. 480, 67 ff. 

la Concepció de Maria hr l s ima en graciar. BP, ms. 943, 4.1 pp. 

2.4.2. SANTA ACUEDA 

S n t a  AgLleda, verge y nmrtir, Comedk de. BP, nu. 1114, 21 ff. 

2.4.3. SANTA ANA 

Patriara Sant Joockim, Santa Ana y ia Concepció de Maria Purísim en 
gracia, Comedia de l  BP,  ma. 931, 23 ff. 

Poiriorcha Sant Joockim, Santa AM y la Concepció de MOM Purís im en 
gncia, Comedia dei. B P ,  ms. 934, 35 ff. 

Pairiardra Saní Joachim y Santa Ana y ia Concepció de Maria Purtsim en 
gmeio, Comedio deL BP, ms. 943. 41 ff. Va precedida de la Escalo de la Gmcia. 



2.4.4. SAN ANTONIO ABAD 

S. Antoni Abad (Comedia nova y de magia ab cuatre actes). AH, T. 2, pp. 
398414. 

S. Antoni de Viana. De Sebastiá Gelabert. AH, T. 6, pp. 451-482. (“Dia 14 
de mars 1751 se comema a discorre la historia del Gloriós Sant Antoni de Viana. 
Verso y tres jornadas. Palma 1.O de mano de 1861”. En el forro de la plaqueta 
hay un08 versos). 

2.4.5. SAN ANTONIO DE PADUA 

Comedia del Gmn Patriarca Sant Antoni de Padua BMR, MS-11-146. 
l.a jornada, 32 pp. 
2.a jornada, 28 pp. 
33 jornada, 6 pp., mal conservada, parece incompleta. 

2.4.6. SANTA BARBARA 
Gloriosa Verge y Martir Santa Ea‘rbam, (Comedia en tres Jornadar y un 

proiech de ia). (“Composta per Sebaatii Gekbert, alias Ti i  de se Real. Prolech 
verso, comedi id. Palnia, 24 febrero de 1861”). AH, T. 6,  pp. 407450. 

Santa fibar=, Comedia de. BP, ms. 941, 18 If. (Es copia del manuscrit0 
siguiente). 

Santa Erbara, Comedia de. BP, m. 942, 22 ff. 
Verge y m r t i  Santa Ehbarn, Comedi famosa de fa BP, ms. 953, fol. 1-22. 

2.4.7. SANTA CATALINA TllOMAS 
Catalino Thomds, Comedia de h Beata BP, ms. 1.113, 7 ff. 

2.4.8. SAN CRISTOBAL 
Sant Cristofol, Comedia de. De A. Martorell. BP, ms. 681, 45 ff. 

2.4.9. SAN JOAQUIM 
(Vid. Santa h a ) ,  

2.4.10. SAN JOSE 
Son Jup, Comedia de. BP, ms. 930, fol. 1930. 



2.4.11. SANTA MARGARITA 
Martiri de fa glorioso uerge y martir Santa Margarita, paimna de esta villa de 

Felanitx del Regne de Mallorca, Comedia on se representa eL 
(“Se ha Mcado esta copia de aira de huena letra, de k segunda o tercera 

década de esie siglo la que no tiene nombre de autor ni de copiante. A peear de 
ser de letra clara tienc el defecto de ser confusa en muchas parte8,como también 
de no tener marcada la separacibn de las versos en otras,todo 10 que me ha 
costado trahajo restaurar...’>. AH, T. 18, pp. 107-161. 

Mariiri de Sanm Margarita, Comedia en que se representa eL BP, ms. 919, 43 
PP. 

Santa Margarida, Comedia de. BP., ms. 922, 29 ff. 
S a n a  Margalida. AH, T. 18, pp. 163-194. Drama original en tres actos 

compost y dcdicat a n’lls moradors de la vila de Santa Margalida de Mallorca, I’any 
1864 per J. B. B. y S. 

(Se ha eacado la presente copia de una que me ha prestado el Sr. Eatelrich 
de Santa Margarita en cuyo principio 8e leen las siguientes noias: “Primera copia 
del original. Aquest drama fonch escrit per el autor a cau= de representarse ah 
molt de lluiment una altra cornedin Beva -la de San Antonio- y el autor, agrait 
lm dedici el present”. Todo 10 cual tuvo efecto en el expreeado puehlo de Santa 
Margarita). 

2.4.12. BEAT0 RAIMUNW LULiO 
Beato Raimundo Lulio, Cornedia de l  SAL, cód. n.0 5. 
Crnnde Salomdn mallorquin, el B a t o  y &tir de Chriato Raymundo Llull, 

EI. (Comedia famosa). SAL, cód. n.0 5. 
Estas comedias van precedida8 de una “Lm per lo cornedia del IIurnimt Dr. y 

Mártir de Chrisio el Beato Rnrndn LhU, nosiron potricio” del año 1702. La loa y 
las dos comcdias ocupan un total de 234 foüos. 

2.4.13. SANTA ROSA DEL PERU 
Santa Roso del Peri, Comedia de. De Baltasar Calafat y DanÚs. BP, ms. 932, 

65 ff. 

2.4.14. SAN SEBASTIAN 
Clorios mnrtir Sant  Setmstid, Cornedia deL De Sehastiá Gelahert. AH, T. 6, 

pp. 483-526. Va precedida de una Loa. (“Finis. dia 6 de abril de 1758. Palma, 8 
de mamo 1861”). 
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2.5. COMEDIAS “TORICAS 

Conquista de Maflorea, Comedia de la De A. Llodri. BP, ms. 926, 29 ff. 
Conquista de Moflorca, La. Comedia en ires jornada composta per Pere 

Antoni Bernat. AH, T. 1, pp. 1-127. (“Es copia de una altra, cscrita en I’any 1789 
per Marti Mercadal. Palma, 26 juny de 1859, B. Pascual”). 

Conquista de Mallorca, Comedia de la General BMR, BB-MS-11-146. 2 jorna- 
das. Numeradas las hojas hasta la 2 3  (46 pp.). Total 62 hojas (123 pp.) 

Conquista de Mallorca, Comedia de la General. De Antoni0 Llodrá. h o  
1778. BP, m. 926, 67 ff. 

Corona de espinus, Una AH, T. 4, pp. 193-292. 
(“Drama en cuatro actos original y en verm por D. Jnan Palou y Coll, quien 

por indicaciones de su amigo el Sr. h a ,  antes de su representación lo refundió en 
ei célebre titulado La Campana de la Almuduino”). 

Don Jaume el Conquismdor. BP, ms. 702, 24 ff. 
Peria de íngiaterra, pelegn’~ de Ungrúi, La. BP, ms. 933, 47 ff. 
Perla de ingiaterro o de Sonio Beotriu reina de Ungriu, La. BP, ms. 1.109, 33 fi. 

2.6. OTRAS OBRAS 

Armi& Tragedia. BP, m. 929, fol. 15. 
(Obra intermmpida en el primer acto, 5.a mena). 
Ball de 10 amor. BMR, BEMS-11-146. Va a continuación de “La W u  entre 

crueltots per la Ciencia d i k o s ” ,  O.C. 

Breu y sustoncial notieia de 10s enwmes delicrac de un farnosisrim got del 
convent de S. Domingo sentenciat a mort sens apellació. De A. Burguiiy. BP, ms. 
936, Iol. 314 .  

¿Dires pecado? (Se lee mal el titulo). De Benito Vadell. BMR, 

(AI final ee lee: “Opera facta est a Benito Vadell. Phinis. Joannes Mesqui da... 

Fill Prodbh, Comedia del. AH, T. 1, pp. 607-640. 
(“Copia literal dr otra de leira de fines del siglo paeado”). 
Poxuolo y Vitnnteto o EI l i ibund de Favara, Melodrama tituiat. BP, m. 

Pau entre crueldots per ia Ciencio ditxosn, Comedia titulada b BMR, 

Pedro Belmor, Comedia d’en. De Sebsstii Gelabert. AH, T. 6, pp. 527556. 

BB-MS-11-146 26 pp. 

Seminariste Kctorice Alumno”.) 

637, 15 fí. 

BB-MS-11-146. 53 pp, 1188 versos. Va precediada de una loa (5 pp.). 

(En verso). 



ProdkL contra apariencim per a un mateix temps viwer y morir, Comedia 
famom. BP, ms. 921, 68 fi. 

Si hia eviny no’y unien elles. Comedia en ires actes. AH, T. 18, pp. 
489-508. (Coniienm la obra 489490. La p. 491 es el final del 2.0 acto. En la p. 
504 hay una nota a iápiz que dice: “La terminación -el acto 3.0 empieea en la 
502- esti continuada en un pliego, tal vez el original de la obra se halla en el T. 
21 sin encoademar. Siguen las pp. 5 0 5 - 6 7 8  en bknco.) 

Testament després de un sigle, EL Comedia. BP, ms. 918, 23 pp. 

2.7. ENTREMESES 

Afcdde el burrico, Entremés del  BI’, ms. 920, fol. 404.2. 
Bolle, Entremés del BP, m. 925, fol. 48-51. 
Barber, Enfremés del BP, ms. 1.108, iol. 38. 
Barber pobre, Entremés deL BP, ms. 920, fol. 37-38. 
Barber y el escoli, Enbemés deL BP, m. 1115, 2 ff. (Fragmentos). 
Barber y el escok?, Entrenés del BI’, ms. 1117, 4 fi. 
Bernat jelos, En. Entremés. De Antoni Bieañez. BP, ms. 939, 31 ff. 
Bernat jelos, E R  Ent reds .  De Antoni Bisañez. AH, T. 18, pp. 1-20. 
Burias de Ysabel, Entremés de las BP, ms. 927, fol. 16-20, 
Burles de Isabeh Entremés de les. BP, me. 11W, Iol. 33-38. 
Cego per son profit, Entremés deL BP, me. 929, fol. 7-10. 
Dimoni coir encantat, EL De Anton; B i h e z .  AH, T. 18, pp. 3989. 
(“Pessa ab un acte y en vers composta en agost fr 1861 per Antoni Bieañez. 

Copia del original que me presd el autor”. La primera part,! va de la p. 39 a la 
56; la segunda parte -5677- es copia del original. De la 77 a la 89 hay otra 
srgunda parte que parece incompleta y no entronca con la anterior). 

Don Mefcion, Entrem& de. AH, T. 18, pp. 509-514. 
(“Compost per D. Jusep Palet, natural de Palma y vesi de Santa Maria’?. 
Dos golosos, Entremés dels. AH, T. 7, pp. 657-664. 
(“El ejemplar sobre el que he sacado esta copia, si su primera pe;.. no 

Dos golosos, Entremés de. IiP, m. 928, fol. 5-11. 
Dos jays en 80 colt. Entremés de. BP, m.. 1118, 4 ff. 
Dos moritr de bona FUS” 

Estudiant Gambises, Entreds  del. AH, T. 1, pp. 129-138. 
(“Sacada esta copia de oira escrita por Pedro Antonio Tornis que perteneció 

Fadri gran piurverde, Entrenés de u n  BP, ms. 930, fol. 15-19. 
Faldó Cornih, Entremés de Ne. De Rafael Sastre. BP. ms. 1105, 24 ff. 

fuera letra de la tereera década de e8te @o, ereerín es el original”. B. Pascual). 

Entremés. De Antoni Bi+ñez. AH, T. 18, pp. 
451.470. (“Es copia del original”). 

a Antonio Tws”). 



Feldó y en R q ó  florit, Entremés de Ne. De Tomús Mut. BP, ms. 925, iol. 

Fingits cicgos, Entremés de 10% BP, m. 1108, fol. 8-13. 
Fossar, Entremés deL AH, T. 9 ,  p. 671. 
(Verso. “Fue sacada esta copia de otrn al parecer eecrita a principios de siglo. 

Gambises, Entremés de. BP, ms. 927, fol. 1-11, 
Gambises, Entremés de. BE’, m. 937, fol. 2-12. 
Golafres, Entremés dels. BP, ms. 927, fol. 14-14. 
Colosos, E n t r e d s  dels. BP, m. 1108, fol. 38-42, 
Home jugador, Entremés d’un BP, ms. 1108, fol. 2.5. 
lfoseler, Entremés deL BP, ms. 1108, fol. 1-2. 
Jay celós, Entremés des  BP, ms. 920, fol. 31-33 (Copia incompleta). 
Joy gelós, Entremés deL BP, ms. 925, fol. 620. 
Jay Bonis, EL AH, T. 18, pp. 2137. 
(“La anterior copia 10 es del original que me prest6 el auior”, escribe B. 

Pascual, incluyendo esta copia entre oiras obras de  B ~ ~ E z . )  
Jouensd y sa pya, Entrem& dic De Sehastia Gelabert. AH, T. 6, pp. 

557-563. (Vern. “Palma, 14 de mano  de 1861”). 
Junm beu se derrera, en Pipelles y es Doctor bsse-Venga, Entrmks de ne. 

AH, T. 1, pp. 139-158. 
(“Se ha copiado el presente entemés de una copia que parece ser -de 

mediados del siglo pasado que perteneció a Antoni0 Tous ... gran representante de 
gracioso de esta clase de producciones por 10s ans 1824 y siguientes, al cual oí 
deeir m b  de una ver, cuando yo era muchacho, que 10s dem& farsantes de su 
compailía no querían representa este entrem& en rarón a que 10s nombres de 9us 

pcrsonajes son demasiado ehocantes y después el vulgo les daba siempre por apodo 
el nombre del papel que representaban. Tamhién he teuido a la vista otra copia 
sacada en mero de 1842 en la que se observan algunas variantes que he admitido 
cn parts. Palma, 21 de febrero de 1864. B. Pascual”.) 

20-40. 

Palma, 29 de junio de 1864”). 

Licenciado Cnlabma, Entremés del. BP, ms. 920, fol. 46-48. 
Lo que poren ses dones. De Antoni Bbariea. AH, T. 18, pp. 347-369. 
(“Es eopia del original que me regaló el autor quien parece ha suspendido 

Locos, Entremés dels. De D.M.B. AH, T. 18, pp. 395403. 
(“Es copia de otra moderna sacada con poc0 cuidado”.) 
Locos 10 dbsopte de Nadal, Los. De Antoni Bisaliei. AH, T. 18, pp. 

371-390. (“Es copia del original”. De 391-393 hay una adición que aliadib el autor 

por ahora el cscrihir más piesas de este género. Ya era hora”.) 

un año después.) 
Llodre. Entremés de l  BP. ms. 928. fol. i7-30. .~ 
Lladre, Entremés de l  BP; ms. 940; fol. 1419. 
Lladre, Entremés deL AH, T. 8, pp. 667-683. 



(Verso. “Se ha sacado esta copia de otra escrita al parecer en la tercera 

Llunatizh, Entremés deL BP, ma. 936, Col. 47-99. 
Malfaeners, Entremés dels BP, nis. 925, Sol. 51-52. 
Marit muller y muller marit, Entremés del. BP, ms. 920, Coi. 1-15. 
Martín Porra, Entremés de. BP, ms. 940, Col. 1-9. 
Moliner, Entremés del. BMR, BB-MS-11-146, 14 pp. 
Moliner, Entremés del. BP, ms. 1108, fol. 13-33. 
Mosen Pitja, home de edat cumplida, Entremés de. De Sebasti; Gelabert. API, 

Muller m r i t y  marit muller, Entremés de la AH, T. 5, p. 721. (vid. BP, ma. 920). 
Nit de rebombori, Uno. De Antoni Bisaaez. AH, T. 4, pp. 702-717. 
(“Copiado del primer borrador original que  me ha prestado el autor quien 

Pa@ y el misser mut, Entremks de l  De Sebastii Gelabert. AH, T. 6,  pp. 

Palonio, Entremés de Ne. BMR, BB-MS-11-146, 11 pp. 
Pasquedo, Entrem.& de l  BP, ms. 920, Sol. 38-40. 
Past6 y ei Bée, Entremés de l  De Antoni Bisafiez. AH, T. 18, pp. 4,05-421. 
(“Copia del original”.) 
Pedro Belmm, Entremés den. BF ms. 935, fol. 23-38. 
Pecador arrepentit, Entremés dei. BP, ms. 928, Sol. 1:S. 
Pern Rego, Entremé8 de. BP, ma. 920, fol. 4-46. 
Pere Antoni c a l ,  Entrem& d’en. De Antoni Biaaiiez. AH, T. 18, pp. 

423-449. (Es la segunda parte de EI Past6 y el Rée, o.c.) 
Periquet, Entremés de En. BP, ma. 928, fol. 11-17. (Incompleto). 
Perque naps per tap entenia li feu una dpraoia o El $y y se pya sorda, 

Enfxmés de. AH, T. 18, pp. 481.483. (Termina “se atupan for1 y Sinax”. IJna nota a 
Iipiz reniite al tomo 21). 

déeada de estc: fiiglo. 1 de mayo de 1864”.) 

T. 6, pp. 563-570. (Verso). 

por deaidia no ha puesto todavia en limpio”.) 

571-577. 

Pescador, EL AU, T. 7, pp. 645-655. 
(“Praiosa compoaición, que aunque refomadas algunas palabras, su origen sin 

duda ee remonia ai aiglo diez y seia o principios dei diez y siete. Palma, 8 de 
mayo de 1864. B. Paseual”.) 

Procurador, Entremés deL All, T. 18, pp. 195-225. 
(“Aquesta copia fonch treia de una escrita antes del aiiy 1800 poch mes o 

Sacristons burlats, Entremés dels. BP, ms. 927, fol. 11-14. 
Sacristons burlots, Entremés de los. RI’, ms. 1108, Sol. 5-8. 
Sr. Esmdes, Entremés del De Jusep Palet. AH, T. 4, pp. 515521. 
(Es la segunda parte del Enwemés de Don Melcion, 0.c.) 
Trauesuras de un uprenent sabater, Entremés de les HI’, ms. 937, Sol. 12-23. 
Travesurns de un aprenent sabater, Entremés de les. BP, ma 947, 20 pp. 

msnos y es literal”.) 



Vabnkk, Enfreds d e l  BP, ms. 925, fol. 1-6. 
Valentd8 de morca, Un. AH, T. 4, pp. 692-700. 
(“Es copia de aira que ha corregido el Sr. D. Jaime Antoni0 Prohens en 

Voriedat en se locura, Se. AH, T. 18, pp. 95-104. 
(“Ea copia de oira, tal vez el original, en cuya primera p@na se lee Parets”.) 
Vetioriq Entremks de ne. AH, T. 4, pp. 671-690. 
(“Es copia de oira de letra de principios de esíe siglo. 8 de mano de 

algunas partes iükiiendo versos que faltaban”.) 

1864”.) 

2.8. SAINETES 

Ase ferrat. Saynete deL BP, m. 920, fol. 33-37. (Copia incompleta). 
Comet1 medicinal, Snynete titulof UR BP, ms. 925, fol. 1M-48. 
Jay Melis, Saynete des, BP, m. 1111, 4 ff. 
Mantider cast@& Snynete del BP, ms. 937, fol. 23-29. 

2.9. COMEDiAS DE AUTORES CONOCIDOS 

BERNAT, Pere Autoni. 
Ln conquisto de Mallorca AH, ‘i‘. 1, pp. 1-127 

BISAAEZ, Antoni. 
Bernat gelos, ER BP, m. 939, 31 ff. 
Bernat gelos, E n  AH, T. 1, pp. 1-20. 
Dimoni coix encanmt, EL AH, T. 18, pp. 39-56. 
Dos marits de bona pmta AH, T. 18, pp. 451470. 
Lo que poren ses dones AH, T. 18, pp. 347-369. 
Los locos 10 dissapte de NndaL AH, T. 18, pp. 371.390. 
Nit de reburnboi  Una AH, T. 4, pp. 702-717. 
Pastó y el Be‘e, EL AH, T. 18, pp. 405-421. 
Pere Antoni casat, En. AH, T. 18, pp. 423-449. (Es la liegurida pade del 

anierior). 

BURGUAY, Alberto. 
Breu y susmncial noticia de 10s enormes deüctas de un fornosisirn got del 

conuent de S. Domigo sentenciat a mori sem apeflació. BP, ms. 936, pp. 33-47. 

CALAFAT Y DANUS, B. 
Cornedia de Santa Rosa del Perú. BP, ms. 932, 65 ff 



GELABERT, Sebastii 
Jare& y sa jaya, Entremés de l  AH, T. 6, pp. 557563. 
Mosen Pitja, Entremés de. AH, T. 6, pp. 563-570. 
Pa+ y el misser ~ 1 4  Entremés deL AH, T. 6, pp. 571-577. 
Pedro Befmar, Comedia d'en, AH, T. 6, pp. 527.556. 
Sant Antoni de V i 6 w  Comedia de. AH, T. 6, pp. 451583. 
Santa ñúrbara, Comedia de la gforiosu verge y mtu. A H ,  T. 6, pp. 407-450. 
Sant Sebostid, Comedia del glorios mortir. AH, T. 6, pp. 483520. 

GUAL CABALLERO, A. 
Pleito de María y fiestus de la Concepcibn, EL BP, me. 484, 67 ff. 

LLODRÁ, Antonio. 
Conquista de Mollorca, Comdia  de lo. BP, me.. 924, 29 ff. 
Conquista de Mallorca, Comdia  de Ia general BP, ms. 926, 67 ff. 

MARTORELL, Antonio. 
Sant Cristofof, Comedia de. BP, ms. 681, 45 ff. 

MUT, Tomis 
Fefdó y en Roc& florit, Entremés de Ne. BP, ms. 925, fol. 20-40, 

PALET, Josep. 
Don Mekibn, Entremés de. AH, T. 18, pp. 509515. 
Perque wps per taps entenia li feu una algarnuio o el jay y sn jaya sorda, 

Si hi6 enginy no'y valen elles Comedia en tres actes. AH, T. 18, pp. 

Sr. Estodes, Entremés deL AH, 'i'. 18, pp. 514521. (Es la 2.a parte del 

Entremés de. AH, T. 18, pp. 481-483. 

490505. 

cntremée de Don McIcibn.) 

PALOU Y COLL, Juan. 

la célebre La Campana de la Almudaina) 

SASTKE, KdaeL 

Corono de espinas, Una AH, T. 4, pp. 195292. (Esta obra f ue  refuridida en 

FaMó Comila, E n f r e d s  de Ne. BP, ms. 1105, 24 Cf. 

VADELL, Renito. Dixes pcndo. (Se ¡ce mal el titulo). Entrerníwcomedia. RMR, 
HH-MS-Ii-lld 26 pp. 



Filosofia y Bengunje 
( I M  lengunje, objeto de filovolin n In filosofin como lengunje) 

por SEBASTIAN T’RIAS MERCANT 

Si  la filosofia iirnc una vincolación includible con su hisiorin qua, como 
conlenido de una ciencia humana, RC nsienta en la histrnicidad del lrombre mismo, 
tnmbién se conexiona con el ienpaje. 131 lenyaje es oka empiicidad, mucho más 
radical, que aia rrspectivamente La filosofia a la liistoria misma y a la cultura en 
general. I,o que llamamos hoy filosofia o filosofia de ... Aristóteies, Ockani, Kant o 
Hegrl, etc. no es sino la objetivación del pemariento en una obra o en un texto. 
Hablar de filosofia es hablar de los textos esesitos. El Isqyajc es lo más inmediato 
en que la filosofia se nos manifiesta; representa la doble inmrdiatea de la filosofia, 
como “resto” histórico en que nos llega el pasado filosófico y como primera 
significntividad de un pensamiento. 

La pura especulación qucda falta de srntido porque la filosofia en cuanto 
pensamiento es aJgo que no nos es inmediato, sino qiic nos viene dado en La 
significatividad del Ienyaje. La autkntiea signifimción filoGfica, al menos en una 
primera apmximación, es la contrastación de unos i6rminos con otros y en relación 
con lo qua esconden como conienido concepiual. En cste segundo aspecto el 
Ienpajc va más aliá de lo meramente inmediato, de 10 simplernentc significado por 
la palalxa. Trnsciende lo meramente 8iiuaeional de !a filosofia, dssbordando lo 
dcsignado por las palabras en su cnipleo cotidiano. Ihtc es el uso “pleno” del 
lenguaje, como señala B. Snell.’ Repmsenta el salto hacia !a idea desde la 
empiricidad del lenguaje en el que el pcnsamiento está objetivado significativamen- 
te. Por la lengua --como estructura lingiiistica definida y determinada- la filosofia 
se sitúa en un horkonte histórico, social y cultural muy concreto. 

La intcreonexión entre filosofia y lenguajc toma una triple dirección: la de 
Cn pensamiento fi!osÓSco en busca de 9.1 expremón lingiiística, la de una reflexión 
filodfica sobre el lenguaje corno uno de tantos inteligiLles que competen a la 
filosofia y, por íiltiino, la de pensar el pensamiento en forma de lenguaje. 

SNELL. B. La cahuetura dcl Lenyaje. Ed. Grzdos. Madiid: 1966. 



a) Ei pensamiento en busca del ler!gunje 
Lefebvre ha escrito que la filosofia clásica interroga al mundo y al homhre 

sin conocer las presuposicionea y postulados que motivahan BUS preguntas.‘ Esta 
afkmación no es del todo correcta. Lo es a con ella se quiere marcar una 
diferencia con la filosofia lingüística actual, por cuanto en Csta las entidades 
consideradas aparecen como modalidades del lenguaje y no, como en la filosofia 
clásica, como reprcsentacioncs conceptuales en husca de su expresión lingüística. 
No es correcta si con ella sc intenta disociar y excluir ¿e la filosofia clásica la 
conexión entre una filosofia que husca expresióz lin@ística y !a teoria filosbfica 
de convertir el lenguajc como otro inteligible de aquella teoria. 

La historia de la filosofia antigua y medieval es primariamente la historia del 
pensamiento, ya que el lcnguaje es sólo un instrumento de expresión de aquil. El 
logos es ante todo discurso que el alma mantiene consigo misma, diálogo en el 
silencio, pero, al fin y al cabo, diálogo. El I o ~ o ~  por su carácter interno de ser 
“dia-iogo”, puede erieriodzarse en presencia de nn interlocutor y buscar juntos 
-esta es !a misión dei diálogo filosbfico- la verdad. Esia hóqueda dialogante que 
pennite aiumbra el pmsamienio COMO reflejo de &as  COM^ se conviiió en Greeia 
en una auténtica profesión. El llenguaje fue Pa “caja de herramientas”, ya que su 
empleo constituyó una técnica y un arie: el arie de Pa palahra. 

El artc era concehido cn Geecia como mnnifestación de la forma (eidos) y de 
la ley ( n o m s ) ,  expresión de una naturaleza o &e divino del rep&o (Sofisto) y 
costumbre humana, por tznto, convencional (6ore;ici EI &e de la palnbra no es 
ajeno a esta doble perspectiva general, ~ Q ~ V Z I ~ O  dos tipos, mny cudosos, euya 
profesión no es sino la técnica de las palabras según una norma natural o una 
costumbre social. Uno es el erísticu. verdadero luchador de la palabra Qmncracio) y 
entrenado para la victoria verbal. Otro cs el ddéctico, el xtista que sabe preguntar 
y responder cn husca del eidoa Uno y otro se sirven de las palabras; pero a ese 
uso del lenguaje bay una cuestión previa: la de averiyar basta qué punto 10s 
nombres sirven para alcanzar !a verdad y el mnocimiento de las coeas. En el 
instante en que el hombre formula la pregunta por el lenguaje que emplea, lo 
convierten en ohjeto de especulación. En este momento toma rango de intelig&le 
filosbfico. 

Para el eristico, disputador de profesión y dominado por convencionalismo, la 
mejor solución es reducir la rcalidad de las coeas a la realidad de las palabras que 
las expreean. De esta suertc, la mentira no ES posible porque 10 que se dice es la 
verdad misma de 10 que es. Si la COM se reduce a su expreaión, la palabra, que 
provoca la expresión de una com, producc la cosa misma. La verdad reside 
inmediatamente en la palabra. Es el triunfo del nominalisme sofista. Para el 
dialéctico, en cambio, 10 que realmente vale es el logos, enunciador del peneamien- 
to sobre la verdad y en oposición al orden engaiíoso de kB palabras que 10s 

* LEFEVRE. A. Lenguaje y Sooeiedad. Ed. Roteo. R. Aires: 1967. pis 
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hombres han inventado, persuadidos do la verdad. El logos, vcrbo y pensamiento, 
refleja las cosas como un espejo reflcja la luz del sol, babía dicho ya Parmbnidcs. 

Las palabras se emplcan; era una profesión el diálogo y la disputa. Era 
preciso saber si esc diálogo o la disputa estaban montada sobre nombrcs que eran 
simples convcnciones consuetudinarias de la sociedad o si marcaban la justcza con 
una realidad previamente dada. Era inevitable y obügado averiguar 10 que es el 
lenguaje y en qué consiston 10s nombres. 

E1 lenguaje no aparece como formalización analítica de la filosofia, sino 
como ohjeto de su estudio en mant0 permite eselarecer la cuestión del peneamicn- 
to y de la realidad. EI lenguajc no es filosofia, sino que del mismo la filosofia 
hucr un estudio; es el contenido de la cspeculación filosófica, aunque aquella no 
tenga, como radicalmente diálogo o disputa, más solución que constituhe a través 
del lenguaje. El lcnyaje toma rang0 filosófico, pero no en el sentido de constituir- 
se en filosofia como lenguaje acerca dcl lenguaje, sino en el sentido de una 
filosofia del lenguaje en cuanto ésta hace cuestión de au especulación al lcnpaje. 

El phteesmiento y las ulteriores mluciones vuelven a llevar implícitas las 
constultes culturales sefialada antes. Una perspectiva metafísica acercari e l  arle de 
las palabras y las palabras mismas al eidos, buscarido la posibilidad de situar 10s 
símbolos del lengusje, como conceptos originarios, en un plano ontológico. No 
dudará Platón, en esta Bina, en aíiimar que el nombre cs la imitación de la 
esencia de las coeaq refiibndose, clar0 est& al “nombre como forma” o “nombre 
en si”, capaz de eer impuesto a 10s sonidos y a las síl&as. Otra Eerá la perspectiva 
prapática en h w a  de una visión antroopológica o de una visión gramatical del 
lenguaje. Una teoria del lenguaje tiene que eumplir con o m s  cosas más urgenies 
que iaa de determinar Is naturalcza de 10s nombres. Es primariamente máa Út i l  y 
necesario marcar el matiz antropológico del lenguaje: marcar la eshvctura de la 
úane y m compoaición en o d e n  a enseñar 6 m o  debemos habPar y obrar en 
nuestro mundo social y político. EI lenguaje va perdiendo su conexión metafísica 
con el eidos. Pierde densidad filosófica a favor de un earácter instrumental marcado 
por el “nomos” o convención mial .  Va adquiendo matices ‘Iógicos, pamaticales y 
retóricos. 

Erística o dialktica, naturaleza o costumbre, puro verbaümno o ajuste del 
nombre con la realidad, estas son las disyunciones con que t ropeh la filosofia 
griega al hacer cuestión de su incumbencia al lenguaje, cuando el logos como 
pensamiento expresable perdió nu valor mítieo a favor de un valor filosófico. La 
filosofia ee intereea por el contenido y por la forma del Ienguaje, inclinando la 
solución de 10s puros verbalismos, del lado aristotblico, hacia una Iógica formal y. 
del lado platónico, hacia un l e n p j e  real, en el que 10s nombres seawexpresivos 
naturahente de laa COMB. 

La Edad Media no varió en mucho la poatura de !as griegos, aunque matizó 
espectos y prspectivas, ajenos a la filosofia antigua. Continúa el diálogo y la 
diecusión, aunque ahora mhordinada a una8 consianies socioculturales diferentes. EI 



eidos giego, posihle garantia de la verdad de 10s nombres, sp traduv ahora por el 
Verbo. Palabra infaliblc que garantka 10s nombres humanos y hace comprt:ndar al 
hombre la vcrdad de las cosas significadas. EI diilogo filosófico es aliora diilago 
apologético del Verbo. Pero tiene cabida tambiin, como complcmcnto de aquél, 
una hennenéutica riprosa quc desentrairara, y contrastara, el sentido iiieral de la 
Escriiura con su significado tropológico. El arte de la palabra que habian pmfesio- 
nalisado 10s griegos, sc convicrte, en la íilosofía medicval, en el iirie dc 1;) 
interpretación. 

El giro dado al  (:mpleo del lenguaje mstituye al erísiico y al dialictico por el 
cornentarista y por el rnisioriero de la palaha. lln el fondo, sin crnbargo, latc la 
inisma cuestión: la de saber cl horiannte de sihmificación que cscondan 10s nombres 
y las posibilidades de formaliailciirn lbgica que implica su uso. ISn esta línea el 
a t i p o  prvhlema del Iwguajc persiste en la Edad blcdia entre rcalistas y nominalis- 
ta~, ya iiiclinindosi: por las paiabras corno rcflcjo de hs idea9 ya deferdiendo c l  
carácicr arbitrariv ,la 10s nombres raspecto de las cosas. 111 lcngiajc coniinha, en 

do nada, con rango EiloGfico como olrjnto dc especulación. 151 
lenpaje evpreva DI “modo de significacibn” (gmmdtica) en conexibn con 10s rnodos 
del scr (nurtaJisicn) y 10s modos &;I ronocer (lÓ+z). EI sentido lbgico y ontolbgi- 
co d d  Imgoajr i i i i !~ca la pauta del pensar filoGfico. 

1 l  lenguaje adquierc caiegoria de ohjeto filosófico cn cuanio axpresibn verbal 
dc iodo pcnsamiento y DII cuunto signiri,:&h de 18s id,m i) i ~ d s  dc, 10s 
nambn:s. 

b) La JilosoJía c o m  critica del lewuaje 
La primera especulación sobre el lenguaje se convicrte al llegar la lidad 

Modrrna en una critica del mismo, porque SP comprende que el lenguaje punde ser 
motivo de ciertos prc:juicios guc desenfoquen y desnivelen el pcnsamiento filosófi- 

ha caractrriando el racionalimo y el empirisino según la actitud 
que han adoptado frrnte al lenpajc. Si  el primer0 se ocupo paco explicitarnente 
del lrnguaje como terna aparie porquc tiene “confianza” en cI mismo (Esto no es 
obstáculo para que Leihnia dedique amplios comentarios al Ienguaje y a la l e n g ~ a , ) ~  
e1 ernpirismo, en camhio, adopta una actitud de “desconfiansa” que le lleva a 
una situación de critica dal lenguaje. 

Siri olvidar la impvrtancia de la intcrpretación de Urban, ei problema escondr 
algo mis qw: una mera xticud de confianas y desconíianza, ya que esta actitud 
responde n una concepciOn dilcren:e dc ia hasta ahora sefialada respecto a la 
concxión enirc filosofia y lenguaje. Xl  lenpaje como tema de !a filosofia interesa 
nenos que una clarificaeión de la filozofia desde el lenguaje mismo; pero no en el 
sentido de solución de problemas fiiosóficos, j n o  en el de una filosoíía crítica del 

co. 
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URBAN. M.W.- Lenyaje y reaüdad. FCE. iví&ieo, 1952. 
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lenguaje. No se parte todavía de presupuestos üngiiísticoe para llegar a un anáüsis 
del pensamiento conceptual, sino, inversamente, desde unos supuestos fi lodicos 
para terminar con la crítica del pensamiento mismo, dcspués de haber clarificado PI 
lsnguajc como expresión de aquél. Las Objcciones dc Hobbes a la segunda Medita- 
ción cartesiana mn muy significativas al respecto. Plantem el problema del wno- 
cimibnto como “discursus mentalis” p e  versa, en primer término, sobre nombres. 
Al ser éstos srbitrarios se signe qnc toda proposición 610 afirma una eonveniencia 
Be sentido de los téminoa que asocia. Descaztes en sus Respestos mostrará que 
Ics r.or.&res, qnc son S:~IOE,  no tienen sipificación mis  que por !as ideas p e  
x e i p r e s e n t ~ ~  y por irs COMS que significan. 

El ;engur.je se a s x i n  tanto en el ernpitrismo w m o  en EI raciocaüsmo con el 
pmblarna -ciave en e3ia +oca para 1a iilosofía- del conocimiento, aunque someti- 
do a revisisn. u1103 y O~IOS rnon~m UR= critica px?. denunciar 10s obsticdos, oae 
en forma de aitos y crcenciic, en‘a,pcen el reci.0 ~ : O C ~ ~ C K  dei yr-e2rn5ec:o. Para 

ea loenii: de C;TO.TCS nmaos de i] conhis!bn de pdabras 7 COSES 
en e; coneicio socld (:-lc!i. jbg. Pala Ce~~c-?~:as p u d e  xiotivz;. opiniones se&msn- 
o~rlv E K C ~ C X I E E ~ ~  ena nzrstm concieecia. Pero, riez::;s Dexxtes insiste e n  is 
faka de ;efleai&, Wt?c6~ cxgrz cl acerto nn el R C O ~  i que 6esernbocan tos 
prejuicios E@:k5cos. 

En Dcscanteo el p?Qblexa del lcngxaja es taagcncid a) problema del wnoci- 
rrienio. P a a  ei empirisme, en c s ~ b i o ,  el pL3ezs  del conaci:nizzio es un 
prob?cma de I eypa jz .  EP p r i n e o  sz prewqpe poi ?as &fiswltadas de nxesha menk 
en mperar. h ..:adorno c ! x  Le i.npiden sepu.ai. p i  cc;r$nto “?o qnc crpn~ebimos” 
de ‘ ‘ h o  pdcbm e l s&~~  ?ara expresdo”? De~~tiiaes no se +?rea un prob~cna 
sernin~co ni de c r i h  del b y p j e .  En consecuencia EC limita a apunt= una 
mheién de tipc cspu!&vo: h de  desborda^ iodo do,paiisnio Iilos&co e i&&, 
a bavés de h dc&, WEXR las creencies edimenhdm en IB coneiencia bisn pcr una 
inccmecta infomzcih,  bian por m a  ensesiva fidebdad a Pa autodad .  En esta 
linen sikumi Dacsrtes 10s “idoln” del ienpaje: ascniimienio a ikn inos  in6cxecta- 
menke C O X I I ~ ~ R ~ & ~ O S  por uila excesiva credibiiidad en la indonnación o por w a  
dewiiiiade coniicnxa en q ienes  pnunciaron aspesos nombres y 10s enseiiaron 

Descartes, sia embcgo, no Uega a una deidoktración del Lenguaje y, en 
consecuencia, no aicama iampaco una verdadera crítica del mismo. La duda incide 
mbre 10s contexiacs del pensamiento, pero no sobre e! pensamiento mismo. Siendo 
el Ecupaje k ’ 5 ~ f i e n t o  y s@o de !a fomm hndm:entalRS de la razón, es 
igindmente Indubi&nS?e como b.1. Los prejlicios üngüktieos afloran cnando las 
pdahras zx conecponden, no con el rnodo de conocer del eniendirniento, sino con 

. ”  

(1Uedi6Ccior.es ?&&f&w). 



S I ~ ~ I A B P I I ~ N  T l l l A S  M E R C A N T  86 

el de 10s sentidos, cuyo modo de expresión son 10s tirminos “del lenguaje 
ordinario”. Yero el error no está en una desnivelación entre el lenguaje cientifico y 
el lenguaje ordinario, sino en la apreciación de 10s sentidos. El error no se debe a 
llamar hombres a unas figuras puc veo a través de la ventana, sino cn atribuir al 
conocimiento sensitivo -nnestra visia sÓ1o ha pcrcibido sombwros y capas- un 
horizonte conceptual que desborda sus posibilidades. El lenguaje no es entonces 
instrumento del entendimiento, sino causa de “deccpción” y de ‘‘error’’ por no 
marcar la correspondencia entre la expresión verbal del habla y la conceptualización 
intelectud respecto a la realidad. No sucede a i  en el plano del habla científica. 

EI problema cartesiano se reduce exclusivamente a la cuestión, dentro de una 
teoria del conmimiento, de especular sobre la conexión entre pensamiento y 
lenguaje. La desnivelación entre ambos ser; nna desviación antropológica o socioló- 
gica; pero nunca semántica, porque no duda Descartes, ni luego el racionalismo 
posterior, de la correspondencia natural entre las cosas, el pensamiento y las 
palabras Siendo el lenguaje un “espejo del pensamiento”, no es 610 el insirumcn- 
to, sino también la condición y el lugar del filosofar, ya que incluye elementos del 
pensar y de 10 pensado (Leibniz). EI lenguajc es un tema ¿e ‘a filosofia sobre las 
posihilidades del conmimicnio intelectual, superad.as críiicamente las deíiciencias y 
las crecneias irreflexivas sedirnenladau en la conciencia por los sentidos. El error no 
esfá en e1 lcnguaje ni en la corrcspondcncia entre pensamiento y expresión, sino en 
la deficiencia del conocimiento mismo (el de los sentidos) por traducir representa- 
tivamente la rcalidad de las cosas El lenguaje no es, pam el racionahno, un 
“ídolo” en cuanto mito creado por un dogma fikmífico, sino un prejuicio del 
conocimiento nacido por la Lreflexión sobre 10s errores de 10s seniidos y sobre las 
creencias sociales solidificadas en la conciencia. La cuestión no está en montar una 
crítica del lenguaje, sino en incidir reflexivamenie sobre las imágencs y sobre las 
creencias. 

En Bacón, y con él todo el empirismo ulterior, el mito está precisamente en 
Seniar como dogma filosbfico aquella relación entre lenguaje y realidad de la cual 
no duda Descartes. El lenguaje es un “ídolo” de la plaza pública en euanto define 
la suposición dogmática de pensar que a todo término o expresión corresponde la 
realidad designada por aqukl. Es una trampa del lenguaje mismo, un “abuso” 
indebido, ya que desborda 10s limites del uso de cudquier palabra. Es un abuso 
lingiiístico creer en la existencia de un primer molor o de la fortuna, por el solo 
hecho de que se dan las expresiones correspondientes. La fi!osoiia está montada, 
de msta forma, sobre el uso dudoso e incierto de las palabras. Para su verdadero 
enfoque no cabc otra solución que una rigurosa ierapéutica del lenguaje con el fin 
de clarificar el pensamiento. 

Locke se presenta como un bracero dispuesto a limpiar ei terreno y a quitar 
alguna de las malezas que se eneuentran en el camino Por del conocimiento.‘ 

LOCKE. Ensavoa Bobre el entendimiento humnno. FCE. Méxiiieo, 1956. 



CSU s(: dedica a denunciar 10s abusos del lenguajc en la ciencia, a romper con las 
equivocaciones lingüísticas, a eliminar las cuestiones controwrtidas y las ideas 
indefinida& nacidas ambas del mal u60 de las palabras. En Lockc la posibilidrd o 
imposibilidad de penetrar la constitución real de las sustancias no cs tantu un 
problema del entendimiento como un análisis de las palabras, porque la extensión y 
certeza del conocimiento est6 vinculada totalmente con el lenguajc por la interposi- 
ción decisiva de las palabras entre el pensamiento y las cosas. De ahí la función 
del lenguaje en la orientación del pensnmiento hacia las cosa9 y la oscuridad y 
desorden del entendimiento al caer en el “uso dudoso e incierto de las palabras”. 

Los empiristas, desde Locke, preocupados por la incapacidad para penetrar en 
la constitución real a causa de la imperfección de las palabras, dan un giro al 
terna del lenguaje. Este, más que objrto de la especulación filosófica, sc hace 
objeto de crítica orientando la filosofia hx ia  un planteamiento de sns problemas 
en términos de lenguaje. Locke resalta el mal pianteamiento filosófico de 10s 
problemas a causa de una formulación lingüística equivocada. Pero sabe también 
que la solución debe buscarse en d a r a r  el funcionamiento de 10s “términos 
teóricos”‘ en $9- de preguntarse por lm cosas mismas, sobx todo si &as ban 
sido sustmtivadas en sushncias abstractas. Si en esta dirección la filosofia va 
configurindose en crítica del lenyaje y en eorrección de problemas, se apunta 
tamhién hacia una filosofia lingüística por considerar, en cuanto ciencia, que es 
una “Icnya bicn hecha”, ya que “toda lengua es un método analiiico, y todo 
método annlítico es una lengua”.’ La adulteración dei pensamiento y 10s errores 
del conccimiento no son sino addteraciones del lenguaje. Las ciencias positivas ya 
han aleanzado el rango riguroso de “lengua bien hecha” y la filosofia sólo puede 
alcanzar el grado de rigor científic0 preciso si y d o  si se consigue la exactitud de 
un lenguaje como ei matemát ic~ .~  

c) Antiteoréiico del lenguoje: hacia una fiiosofía analítica 
En el empirismo tradicional había en germen un aminconamiento del lenguaje 

como objeto de espccuiación filosófica, yendo en busca de una critica del mismo. 
La figura del filósofn cartesiano y a la 
“meditación metafísica”, c8 en Locke la de un “bracero” dispuesto a “limpiar” el 
camino hacia ei conocimiento. La filosofia-meditaeión esboea proyectos, construye 
teorías y discursos sobre el lenguaje. La filosofia-aetividad criha, analiza y limpia 
de “rnalczas” el lenguaje, dando por supuesto 10 que kste sea, dejándolo como es y 
como se emplea, despub de haber eometido a crítica 10s posibles prejuicios del 
mismo. 

“entregado a BUS pensarnientos”” 

’ LOCKE. Oh eit. ’ CONDILLAC. ió@. E d  &¡lar. 1964. Tambitn SALVU CCI. P.- Linguaggio e mom 
do mano h Condillao. Argolla Editore Urbino (1957). 

CONDILLAC. Ob. Gi t .  
DESCARTES. Discursa dei método. Ed. Losado. Buenoa Aires (1970) Cap. 11. 
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La filosofía analítica actual ha heredado del emqirismo !a profesión de 
“bracero”, potenciando al mhimo su trabajo de “limpiar” de malcaas metafísicas 
la filosofia S u  propósito es terapéntico y preventiva contra toda “cntrega a 10s 
pensamientos”. Una especulación sobre cl lenguaje cs otra desviación a prevenir. 
Una íiloaofía disguesta a faimular doctrinas sobre PI lenguaje shiéndosc de CI es 
una paiología Lingüística. Esio es 10 que aleja la filosofia analítica actual dei 
a n t i p o ,  emphismo. Aquella considera al lenguaje tal como es, sin hacer teorias 
sotre el mismo, sino eólo andz&nio!o en su cinpleo. Te! sciitiid comporta dar por 
supuesto 10s conkrtos y circiinstancias en que el lenguaje se constitoye. El 
empi%mo, en e a d i o ,  no accpa sin :nás 10s contextos y3 pa: tznnio, tampoco un 
lenguaje heredado. Cree quc &:e deke 31: prcviancnte sorne?ido a crítica en la 
crítica dc sus contextos. La li!ocuiia ana4iti:a del lengosje se presenta, en este 
marco, COIXO un- Iiiosofia snliicorí~tica 121 i e n p j s  y coxo acdvidad analítica con 

:c” pcrqoe no ha h g a  ni neee de2 ds csablecer las condiciones de un 
y 3obrC 6!. t!ZxlpChk G C a 2 k  4°C en f oeii;a no es nccewzio dclhnir ¡a palaha 

e. como sic:enre de seiielzo. La mB8n 33 es &a que clejil-se 2% !a generalka- 
ción qoe to& tcorirl ¡ h a  knp!iei~is. 

361 P e i i p j ~  es en :iu e m p h  extrcma&azcnt~ complejo y ndtifoorme como 
com$jo y rnu!tifome es el mundo en BUS hechos. lntentm gcneralisar 10s actos 
hng+SLkQS es . d o - i :  m o s  ~ p o s  de a:rpwión e oiros 7 rcducir, a la ves, 10s 

lo cml es uli “eKo7 de c2?2,;oria~’~ I cae, en Qlaeoiin, ‘llera de h generalización 
hcchos de? mwdo a endd28cs erira%i. Es c m b k ~  Bo3 zms n;o.imnlas de6 Impaje ,  

a la conusión. Para le f i f iodia  ancliLCca ic filosofia pwcede~te no hizo sino 
traducir tos usos dcl knguejz a cntidadcs extrañas con pCi j ln iCi0  de 10s hoehos del 
rnundo. Posó de ?os adjetivos a coiacepbs universdes y dc 10s sustantivon a 
susiancias o de expresiunes hlpnté8icas a holizontcs de posibiiidad y de frase  
dispetivas a relaciones rsdcs dc reciprocidad. 

La postura, por ian’m, de in Li:ocwh‘a irente al Eerlguaje no pusde ~ e r  otra que 
una sctividad analítica respecb B uuesira forma dc ‘n&lar. No una nciividad de 
dseccibn que sepce objetos en sus pates consiituyantes, porque esto supuni ía  un 
hacer con los hecbus del mundo. Es un a&!iSio interesado por la forma en que 
iiab!amcs de aqueüos objetos y de aqceilos hechoa.12 1La fiiosofía se oiienta aní 
no a nn znáiisis de las reaiidades, sico a lo que se %ce de eiias. Si yo h&!o del 
muzedo, “i0 p e ”  digo de é! es nna redded, peso no imalizo la reahdad, nino el 
“dicko” de aqual ‘‘Jo que” sedimentado en el Per@+. LR iealidad del mnndo no 
e s t i  pxsente en ei n i s m a  en “13 &!;o” sim en cumto el Iznguje 21 sustituye por 
el significado. Deede un p a n a  de visia ón5co el pensimiento sipiiica hnicamente 
una traducción de la rez!idcd e!; ferómerros. ’i es‘on fenómer.as son !os que se 

“ &I-.. EI Lengusje oorniz, en: EI len4-je corniin. de Chnppcd. V.C. M. Temos. 
M&d, 1971. 

l 2  AYER, AJ. Le-sje, vedad y Ibejon. Ed. Martina Rom. Barcelona, 1971 
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prestan a la consideración de las ciencias, aunque no de la filosofia que ha 
perdido, a travb de la historia, el contacto directo con las cosas. La filosofia no es 
un dato de la naturalesa ni un conjunt0 de ellos, sino una ohm dcl hombre y, 
como tal, auténiicamente comunicativa; en el fondo, lenguaje. Esta ohra del 
hombra no es sino la expresión de su relación con el ser. Pero tal relación es 
siempre y necesariamente histórica. Cada liempo a b n  unas dcterminadas posibilida- 
dcs de preguntar y dc responder sobre el sentido de la realidnd. Y las preguntas y 
las respuestas sólo son posibles desde una lengua determinada; la lengua que en 
aqucl momento constituye la vinculación comunicativa entre 10s homhres. Estos son 
ayectos que escapan, muchas veces, a la filosofia analítica movida por 8U preocu- 
pación de análisis. 

Pero, ien qué consiste esta actitud analítica? Gellner’3 apunta tres 
Formas posibles. Una consisiiría en ser trasmisión da ideas inefahles. Esta es, sin 
embargo, una solución contradictoria con el carácter antiteorético apuntado. Otra 
podria consistir en una práctica del arte por el arte. I’arece ser una solución 
excesivamenie iriviai. La tercera se presenta como una tcmpéutica o como remedio 
de 10s “calamhres mentales”. 

Si la filosofia es actividad terapkutica y limpiadora, iqué es 10 que hay que 
limpiar y curar? h c k e  ya habia apuntado en su época una sericilla solución. La 
limpieza no es sino del “camino del conocimiento” y la suciedad a eliminar no es 
oira que la ‘halem” que ha crecido en Lo que sea esa “maleza” está muy 
clar0 en las huesligaciones sobre el entendimiento de Bume. Se reduce a las 
falacias y engaños que contienen 10s vollimenes de metafísica porqne su6 fraes, al 
no expresar proposiciones formalmente verdaderas o hipótesis empíricas, quedan 
desprovistas de significación Literal cognoscitiva. Los enunciados metafisicos preten- 
den trascender las relaciones conceptuaics de 10s postulados matemiticos y, por 
otra parte, no pueden llegar a una verificación en la experiencia como 10s enuncia- 
dos científicos o del habla ordinaria. 

No ea tan simple la respuesta de la filosofia Lingüística a la pregunta anterior 
porque, como dice GeUner, practica el “culto al ZOITO*’, aunque en el fondo eea un 
“falso ZOITO” que esconde un modelo ohsesivo debajo la variedad de u608 del 
lenguaje. Siu embargo, en un texio de Moore podria rasirearee una orientación. Loa 
problemas filoGficos, dice, no han sido provocados por el mundo ni por la eiencia, 
sino.por 10 que 10s demás filósofos han dicho de la ciencia y del mundo. En esta 
línea 10 que hay que ümpiar es “10 dieho” en la filosofia anterior. A esta filosofia 
le han salido una especie de quistes a causa del UBO patológico del lenguaje. En 
realidad la filosofia, en cuanto especulación metafisica, padece un mal endémico 
que no es otro que la enfermedad de sn lenguaje. Los problemas filo&ficos no son 
dno una infección nacida del empleo desordenado del lenguaje. Es un abuso del 

é1.’4 

GELLNER, E. Palabras y coms. Ed. Tecnos. Madrid, 1962. 
l4 LOCKE. O bdt. 
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lengwje y la filosofia como meditación metafísica y cntrega a 10s pensamientos es 
una drogadicta que suúe laa deformacimes a que Ie ha conducido el abuso del 
lenguaje. 

La filosofia lingüística es una actividad con una doble función. Por una 
parte, actividad analítica que diagnostique 10s abusos de la droga y 10s errores a 
que ha conducido, con el fin de practicar una cura y una profilaxis efectiva. Esta 
no puede ser otra que volver el lenguaje B su uso normal y tipico, es decir, 
eliminar comprensivamcnte todos 10s ídolos lingüísticos que habían Uevado a la 
filosofia a considerar 10s nombres como calcos representativos y signiíicativos del 
mundo de 10s hechos. En este sentido la filosofia es una “filosofia de 10s ídolos 
caídos”. l i 1  lenguaje como “espejo” (Leibniz) del mundo y de la mente no ha 
creado sino espejismos filosóficos y espectros lingüísticos. Pero el  lenguaje es 10 
que es por su uso: una “caja de herramientas” que deben emplearse segíín su uso 
real. 

Pero la actividad analítica en que consiste la filosofia no puede reducirse a 
simple diagnóstico y cura de un maL EI pesgro es constante y es inherente al 
lenguaje mismo. La actividad analítica, pues, es, además, una aduana policia1 que 
impide, dentro de la filosofia misma, iodo contrabando metafísic0 a través de la 
frontera del lenguaje. Hay que conseguir no sólo curar 10s efcctos deformantes de 
la’droga, sino controlar tambih  ia droga e impedir su distribución. Este seria el 
aspccto negativa de la actividad analítica. 

Pero el control policíaco implica, para su investigación, un interrogatorio 
sohre 10s contrabandista de la droga, sobre el lenguaje mismo. EI análisis supone 
una serie de preguntas sobre el lenguaje, cuyas respuestas, si es que se dan, 
constituyen una cierta teoria del lenguaje. Negar que el lenguaje sea espejo de la 
rcalidad y afirmar que es una clase de actns de 10s hombres en contextos 
concretos, referirse a 10s “juegos del lenguaje” y afirmar que las palabm tienen su 
significado en su uso, definir el término “categoria” como tknica metodológica de 
análisis, etc., es ya montar una teoria del lenguaje. La filosofia analítica queda, de 
esta forma, atrapada en cierto sentido por BUS mismos presupuestos. 

d) Hacin la formlizaeidn aigebrdica 
La filosofia como actividad analítica del lenguaje ha tomado dos vertientes 

distintas, aunque con puntos de referencia comunes Por una parte, el formalismo 
lingiiistico; por otra, la analítica del lenguaje ordinano. En ambos UM hostilidad 
hacia la metafíica especulativa. 

El formalismo lingüistico o analítica neopositivista traia las afirmaciones 
metafísicas como sinsentidos desprovistos de significado cognoscitivo. Aunque bus- 
can una información quedan, en au afán de trascender la expenencia, en sutiles 
espejismos En Kant, el desbordar la conexión fenomhica entre el sujeto Cop05 
eente y la cosa en sí Uevaba a paralogismos y antinomias que motivaron la 
inutilización científica de la metafísica. En el positivismo Iágico, el infringir la 
conexión entre el lenguaje y el mundo de 10s hechos en busca de “10 místico” 



(Wiitgensiein) origina sinseniidos y contrasentidos metafísicos. Siendo el mundo la 
totalidad de 10s hechos, no de las corns, ioda expresión lingüística que va más allá 
de 10s mismos en busca del “ignotum x” indespejable como ‘‘cosa en sí” o como 

10 místico”, es trascender las posibilidades naturales dei lenguaje. Estas se reducen 
a la iraducción, en un lenguaje complejo y multiforme, de la complejidad del 
mundo de 10s hechoe EI mundo es 10 que cs cn cuanio expresión de 10s hechos 
sedimentados en el lenguaje. Traducir adjetivos por conceptos universales o sustanii- 
vos por sustancias, corn que hace la metafísica, es traegedir 10s limites del lenguaje 
como cxpresión de 10s hechos del mundo reaL 

El empirismo Iógico cree que la trasgresión se deriva de la inadecuacióu del 
lcnguaje natural, por cuanto Cste permite secuencias lingüísticas desprovistas de 
significado sin violar, en cambio, las reglas gramaticales. Como la metafísica se 
estructura según una morfologia y según las convenciones siniácticas de 10s lengua- 
jes naturales, y3 por otra parte, caben en la misma controversias. es dc mponer que 
ésias puedan liaber nacido de la misma armanón lingüihtica usada. implica una 
eonvención sintáctica que comporta contrasentidos en las conveneiones semánticas, 
situación inso&enible por cuanto la sinhxis gramatical es lógicamente inadecuada. 
Se impone, pues, un lenguaje cuya sintaxis goce de las garantías del rigor Iógi- 
co-matemático. 

Todo lenpaje natural comporta dos modos de expresión: uno material en 
cuanto expresa aseveraciones acerea de las cosas o sucesos reales; oiro formal 
expresando aseveraciones acerea de construcciones lingüísticas, de sus propiedades y 
relaciones. Desnivelar ambos modos de expresión en el sentido de no conexionar 
respectivamente sus funciones es crear prohlemas de conocimienio. Un problema 
füo&ico no es sino ei resultado de usar aseveraciones según un modo material 
que. en vez de seiialar propiedades no-lingüística a objetos reales, atribuyen 
propiedades sintácticas a términos que designan objetos. En tal caso, en lugar de 
oraciones-objeto, tenemos una formulación lingiiística a base de oraciones-seudobjeto, 
porque el univaso de 10s hechos no es 10 que es en el univers0 del diseumo dei 
lenguaje. 

Las verdaderas aseveraciones mn  las oraciones-ohjeto, que expresan hechos 
reaies, y las oracioneksintácticas, que expresan relaciones conceptuales iógico-mate- 
máticas De& que la apeculaeión metafísiea careee de significado cognoseitivo es 
afirmar que no responde a uingún tip0 de las creaciones señaladas, sino que ans 
afirmaciones mn oraeiones-seudo+bjeio. Como tales ni pueden ser verificadas por la 
experiencia ni estahlecidas como una relación necesaria entre ideas. No tienen 
garantia científica y eaen en sofismas e üusiones, como ya noió Hume. 

Nada mis 
ajeno para la analítica neopositivista que una aíumación de e&e tipo. La filosofia 
puede y dehe persistir, pero, y ante todo, como crítica concluyente de la metaíí- 
sica según un lenguaje garantizado, que no es otro que el lenguaje formalizado de 
la Iógica simbóüca. 

‘ I  

¿Ha llegado la filosofia, de esta forma, a un callejón sin salida? 
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EI lenguaje formalizado facilita el aparato conceptual preciso para construir 
convenciones lingüísticas que curen 10s estragos metafísicos de lenguaje natural y 
controlen, previniendo, futuros efectos deformantes. La filosofia se reduce a una 
analítica según patrones de un lenguajc toialmcnte convencional y arbitrario, dentro 
del cual no cabcn ni 10s sinsentidos ni las aberraciones metafisicas motivadas por el 
lenguaje natural. Es esto, en cierta medida, un filosofar en pura álgebra. 

El prohlema está en preguntarse, como hacía Unamuno. en otros contextos, si 
“cabe filosofar en pura álgebra”. No hay duda que la terapéutica y la profilaxis del 
lenguaje íormalizado garantisa la curación filosófica; pero la filosofia no puede ser 
exclusivamente esto. La analítica positivista es una “enclaustramiento” apriorístic0 
que deja marginado el amplio y denso contexto en el que el “quim” habla y 
convcma. Es una cspecie de “puesta en cuarentena”, aceptable si la filosofia 
pudicra reducirse a un riguroso psicoanálisis, a una cura qnirirgica o a una 
puriiicación ‘Iógica. Pero la filosofia, más que esto, es comprensión del mundo.15 

La filosofia no puede someterse al formalsino algebraic0 de la cieneia, 
porque su origen queda anclado en la mediate¿ histórica del lenguaje humano y se 
agoia también en 61. La filosofia queda vinculada a las peculiaridades del idioma y 
hloquedda por las meliforas y símbolos de la lengua, posihilitando una fecunda 
zopa de oportuuidades cognoscitivas, desde la cnal avanza la filosofia, entre “10 
que se dice” y ‘10 que se quiere decir”. 

La analítica neopositivista margina el ancho horiaonte de posihilidades que 
ofrece el lenguaje ordinario sin poder captar todo 10 contenido en el proceso de 
pensamiento y en el horiconte de un lenguaje hablado como sedimento de una 
concepción del mundo y de la vida. No es necesario que la filosofia Uegue a una 
asepsia total del pensamiento, gracias a la terapéutica del lenguaje formalizado, 
puestu que el mismo “contrasentido” semhtico, que cabe en un lenguaje natural 
se& 10s usos, puede constituirse en posibilidad de un perspectivismo filosófieo 
nuevo. Permite un lenguaje abierto con altemativas dialécticas de verdad y de error, 
ya que el univers0 mismn, en ms hechos, es síntesis antagónica de 10 positivo y 10 
negativo. 

No cabe filosofar en pura álgebra por la misma razón de que no es posible 
extraer la rais cuadrada de un fresno (Unamuno). La filosofia es la del lenguaje 
del habla, que es el uso humanu de la lengua como conexión efectiva de 10 
objetivo-mial y 10 subjetivo-individual. 

e) La fiiosofía de los tontos pedaaos del habla 
Si la filosofia ca la del lenguaje del habla, com3 conexión efectiva de Iu 

ubjetivo-social y de 10 subjetivo-individual, s o r  qué Marcuse, en su nombre 
unidimensional, califica de filosofia de 10s “tontos pedazos del habla”, la filosofia 
analítica del lenguaje ordinario? LQué quiere de& Marcuse con tal caliñcativo? 

Is MARCUSE, H. EI hombre unidimensional. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1970 
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Marnuse, enbe oms cosae, quiere dejar aclarado que la filosofia analítica no 
~e fija, muchas veces, ni siquiera en el lenguaje ordinario, sino m b  hien en 
fragmentos del mismo, en el lenguaje de Mengano y de Fulano. Su análids es, en 
consecuencia, el an&b de un lenguaje apriorísticamcnte purgado, que haee abstrac- 
ción de 10 que el lenguaje ordinario mismo reveia. Sin embargo, no es 6- la 
intención primordial En realidad el análisb propugnado por enta fdosofía, como tal 
anilisis, es wrrecto. Lo irnportante es que, a iravés del mimo, se eseapa 10 
autéuticamente filo&fico; es decir, el pensamiento y m formulación en un lengnaje 

Wittgenatein afirmaba que la filosofia no d&e interferir el u80 actual del 
lenguaje.16 Pcro, en tal caso, la filosofia queda limitada a lm ngurosos horizon- 
ics de ese lenguajn No puedc trascender la inmediata coucreción de ha expresiones 
ordinarias. Es una filosofia mutilada porque no es c a p a  de mexlar cn'ticamente el 
arquetipo matemático de signos con 10 arcaico del lenguaje," ni deshordar las 
distintas fonnas en que h s  afirmaeiones mhre operacionee, actuaeiones, habilidades, 
se expreean, en b w a  del universal peraistente fanto en el uso wmím como poético 
y fiio&fico.l* 

Planteada la cuestión en el sentido de que el lenguaje filodfieo -6 en que 
existc- queda reducido al um humilde y vulgar del lenguaje comím, wge unos 
interrogantes ine!u&les. ¿Es el lenguaje filoaófico una trasgresión del lenguaje 
ordinario o una bansper.cia del mismo? @ay en UM expmmón filomfica un 
campo sernántico m b  rico y m b  denso que el que cabe descuhrir en el ienguaje 
común ordinario? LES la expresióp filosbfiea un desbordamiento de los imites 
lingüísticos y, w m o  tal, ajcna a U M  correcta aplicación al conocimiento de la realidad? 

Marcuse no duda en afumar la pemistencia del universal lingüística, no 610 
como entmcturn d y a c e n t e  a todas las lenguas y como condicióu de posibilidad de 
comunicación entm ks mismas, sino tmnhién como ahsbacción de un contenido 
significahro que permite, mchso, la wntradiccióu de los particulares en la generali- 
dad del univer.4. EI universal lingiístico apresa la virtualidad sipiíicativa pam 
desipar 008118 distinka Al hahlar, por +mplo, de "la heileza divina", de "la 
hellcza de una mujer", de "la helieza de un paisa&", tenemos en la mente co8as 
muy diferentea Adv&oa una diseecibn de la MhrraleZa en formas distintas, 
porque 10 que es comím a ellas -la heileea- no ea un vago tLrmino monístko, 
sino un nombre como h p l e  potencia para denignar e m  diatintas. csto es 10 que 
hace de& a Mareuee que los universales lingüíW0 son elementes primarios de la 
expenencia, no ya como conceptes ñiceí~ficos, sino c o m  cualidadea del mundo 
con el que un0 es confmntado diariamente. 

EI universal lingüística no traduee, de esta manera, conceptes monolíticos ni 

típico. 

l6 WTFTGENSTEIN. i. TrpeL.Iua logim+ibmpitieus Gdümmi. pu4 1972. 
ADORNO, Ih. W. La idcobgi. rmm le-e. Ed. T u n a  M.drid. 1971. 

18 MARCUSE, H. El hombrr midimcraiooll. Loc. at. 
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tampoco meros re!i~eos del habla corrientc, sino la capacidad lingüística de usos y 
significados “La helleea de la mujer” es una exprcsión que significa una belleza, 
pero no toda la helleza que cahe en la expresión universal. Esta es la capacidad de 
denotacibn de aqucllo que, en el habla de las Ienpas y del lenguaje ordinario, es y 
no es. Y esta posibilidad dialéctica de la contradicción, que csconde en sí mismo el  
lenguajc en su univcrsalidad, es la que sefiala el horieontc de la filosofia en euanto 
lenguaje. Conformame caseramente al lenguaje ordinario es reducir la filosofia a 10 
cercado y acotado de la particularidad, cuando la naturalcza nuclear de la filosofia 
cousiste en ir desprcndiindose de la particularidad mientras se hace lingüística y 
críticamente universal. 

EI trato dial&tico de 10s universales lingiiísticos no sncumbc al puro formalis- 
mo cn pejiricio del pensamiento, convirticndo la filosofia en simplc tcoría nomina- 
lista del lenguajc o en jucgo de palahras intcrczmbiahles en busca de un significado. 
Precisamcnte en el universal cabe la poshilidad Glosófica de comprender el mundo 
porque CS posible relacionar las categorías lingüísticas con las ontológicas. Y en 
esta “rclación comprensiva” consisic primnriamente la filosofia. El lcnguaje no se 
constituye, de esie moda, en algo impucsto a la filosofia misma, sino en algo 
fluyente de la exigcricia del asnnb. 

Entre el lenguaje filosófico y su contenido no existc, según lo apuniado, una 
desnivclación, porque la filosofia es su propio lenguajc. Entcndemos aquí por 
“propio” no el sentido de propiedad de mi cuciyo, sino el significado de la 
propiedad de mi coche, por ejemplo. En el primer caso la piopicdad me viene dada 
independientemcnie de mi iniervención y me es inmodificahlc e intransferible. En 
el seyndo caso, la propiedad es algo que puede conseyine e implica la posibilidad 
de transferencia y de modificación según 10s osos que la condicionan. El lenguaje 
filosbfico tiiene, pues, un compromiso extralin@ístico a t r ads  del cual cabe la 
posibilidad de una interposición conflictiva de siguificados diferentes y una 
dimensión histórica de 10s mismos. La filosofia es histórica y dialéctica por su 
inaercióu trascendenie en la estructura idiomática en que se expresa. 

í) Ln filosofia como ondisis del lengllaje 
Desde Humholdt sahemos que toda especulación filosófica no traduce el 

mundo iai como se presenix inmediatamente a 10s sentidos, sino la representación 
mediata e histórica tal como se nos ofrcce en el lenguaje. EI carácter de mediatez 
e historicidad es 10 que autoriza a considerar el lenguaje en su dimensión y 
dcusidad verdaderamente humanas. Toda filosofia, por ianto, que intente uu cono- 
cimiento de la reaiidad dehe llevarlo a caho a través del lenguaje. Este no es sino 
el ohjeiivo de visualización del mundo y el esquema reticular en que se configura. 

El lenguaje puede considerarse como herencia y patrimonio y como estructura 
Iógico-gramatical. El primer aspecto determina el horizontc de la lengua, abierta no 
ajlo a la diacronia de si patrimonio cultural, sino tambiéu dispuesta al cambio de 
sus modulaciones cualitativas. El esquema lógieo-grama<ical marca la sincronia lógiea 
del lenguaje como esquematización interna del mismo. El análisis del lenyaje, no 



mmo simple descoyunbra terminológica, sino como critica lingiiistica dr un patri- 
monio cultural y como clariíicación de una esiructura Iógico-gramatical. permite el 
alcance comprenaivo del conocimiento y de la realidad hisiórica y social. 

La clave del éxito o el motivo de desviación liay que cifrarlos en el concepto 
de “anátisis”. Este, para ser correcto, debe atmder por igual a una formulación 
Iógico-sintictica y a un examen sociocultural del lenguaje. Reducirlo al primer 
aspecto es no d i r  de un formnlismo lógico quc rewlta el carácter proposicional en 
pejuicio del aspecto Enunciativa-coloqiiial E’ijaffie unilateralmente en el segundo 
caso es dcsentraiiar 10s contenidos con peligro, no obstantc, de a e r  en nudofor- 
mulzciones, ambigüedades IÓgicas y paradojas sintáctico-seminticas. 

S i  la filosofia, como bemos dicho antes, es su prupio Ienguajr, N< convierte 
en una analítica del mismo. La neccsidad de un a n l b i s  lúgica es de imperiosa 
eficaaia como examen proposicional para averipar el alcance significativa o el uso 
IÓgicamente CORCCto dc las expresioncs íilosóficas. El análisis es una ciarificación 
del pemainiento a travks del lcnyaje y una profilaxis de aquél a causa de la criba 
lingüística que comporta. El anáiisis, en esta linea, impone seyridad Mgica y s h e  
pars garantisar la va!idez de las oraciones en que “decimos” a i y  de las cosas. Esto 
cxcluye b d o  maiis psicológico y sociológico del lenguaje. El análisis es una 
riyrosa sintaxis lógica que deiennina la estructura de las proposiciones, sus diferen- 
teu formas de referencia y la corrección de las relaciones dc equivalcncia entre las 
mismas a partir de las reglas de vinculación que caracterisan un lenguaje. EI análisis 
lógico dcja marginado el lenguajc como objeto. Para atcnder a su empleo y uso 
Iógicos como medio para alcanaar la correcta significación. 

Pcro cI lenyuaje no es sólo un q u e m a  de proposiciones que, por su 
vinculeción sintáctica, posihilita un cálculo Iógico de aqudllas. El lenguaje es 
ademis, un sistema de enunciados y .  como tal, incluyr canexivamente una dimen- 
sión subjetiva y una perspectiva objetiva mediante la cual el sujeto real puede 
acercarse al mundo de las cosas. Por esta razón, y desde la estructura subjetivo-ob- 
jetiva del lenguaje es posible presentar el significado de las palabras comunes como 
una condicih previa para advertir cuáies son las proposiciones lógicas precisas para 
aquellos enunciados ordinarios.19 Esto no8 da a eritender que en el lenguaje, 
pese a su textura Iógico-gramatical. hay un “plus” que no puede ser adscrit0 a ésta 
porque representa una estructura profunda mbyacente a la superficial estructura 
sintáctiea.2’ En esta misma linea ha escrit0 Katz que, puesto que el sentido de 

I 9  MITCHELL, D. Introduceión a la IÓ@ea. Ed. Labor. Barcelona, 1968. 
2 0  CHOMSKY, N. EI lenguaje y el entendimiento. Ed. Seix Barral. Bareelona. 1971. En 

eate conterto habría que hacer refereneia a 10s eoneeptos chomkymos de “competencia 
üc@isticn”, de “ermtividad” y de “gcneraeiÓn-tranaformaei6n”, dem& de mencionar IOR 
dchates y carreeciones que 6e c&n üevardo a cabo en tomo a la di8yuneiÓn “cstnrcbra 
superficiel” y “estructura profunda”, apuntando a distintas relaciones s@ifieativas (BACH, E y 
HARMS, R.T.- Univcrao in Linggistic Theory. Holt. Nueva York (1968) 



una palabra tiene una estructura conceptual complcja, 10s marcadores semánticos 
posihilitan interpretaciones que explican no d o  la habilidad de un hablante para 
producir y comprender un nJmero infinito de nraciones, sino también permiten 
una “creatividad” en la comunicación fluyente de lm interlocutores?’ Y esto es 
posible porque cn el lenguaje hay una “plenitud”’z que escapa a la simple 
formulación lógica del mismo. Todo lenguaje Iógicamente estructurado sedimenta 
influyentemente unos “sistemas inwnscieutes” y otros “sistemas conscientes” ideo- 
IÓgicos y semántica. Este es el motivo 
por el cual podemos hablar, a través del lenguaje, de 10s contenidos ex@afilosóficos 
que condicionan la filosofia. La lengua permite, por ejemplo, calificar la filosofia 
estoica como concepción resultanie de la política de Nejandro Magna o la Filoso- 
fia dc Santo T o m b  wmo producto del feudalismo. Esto s610 es posible si 
desbordamos el análisis lógico del lenguaje y 10 completamos con un análisis 
cultural y un anáiisis critico de la lengua. 

El lcnguaje viane dado como el hecho cultural por excelencia y, en conse- 
caencia, como el modelo insustituible para comprender 10s sistemas de cultura y 
sus productos. Z1 lenguaje es parite de la cultura y un instrumento esencial de su 
asimilación.24 Un onálisis cultxml del IenguPje no pretende desentrañar proposi- 
ciones ni desvelar vinculaciones Iógicas entre las mismas, sino poner al bscnbierto, 
a través del examen lingiiistico, 10s regisiros mentales y las pautas y’ agectos de 
una comunidad. Lévi-Stmuss ha escrit0 que no podemos examinar la nabraleza más 
que con el lenguaje. En esta linea Monod, por ejemplo, ha llevada a cabo una 
explicacibn dc 10s módulos que rigen la conceptualización de 10s grupos juveniies 
marginados, explicación asentada en el análisis cultural de las expresiones de tales 
grupos?’ El anilisis cultural del lenguaje, por ser &te portador de pauta  
estereotipadas de comportamiento y de posturas de valoración, permi& deseifiar el 
ámbiio cultural en que la mentalidad se manifiesta, traducida en formas de 
productos de pensamiento ( b e ,  ciencia, técnica y también fibsofía) y de modos 
de comportamiento (prejuicios. tendencias, tabús, valoraciones positivaa y negativas, 
etc. del fil6sofo). 

EI análisis cultural del lenguaje tiene en cuenta las implicaciones psicológicas 
y las vinculaciones sociológicas que urge tcdo lenguaje, como ejemplkíicaciones de 
casos particulares. En este sentido, el análisis cultural viene a completar al MPS~S 
lógico y a desentraiix aquel “plus” que en la lengua escapa a la mera contextura 
Iógica. Pero hay otra dimensión a tener en cuenta: la perspectiva ideológica del 
lenguaje. EI lenguaje no sóio sedimenta un patrimoni0 sociocnltural, sino que 

socioculturalesZ3 que marcan su densidad 

” KATZ, JJ. Filosofia del lenguaje. Ed. Mart ina  R-. Barcelona, 1971. 

23 SEBAG, L. Mandemo y ~struchualiamo. Ed. S i o  XXi. Maddd. 1969. 
l4 LEVI-STRAUS. C. Arte. lenguajc y eholog’a. Ei Si$o XXi. Méxin’eo, 1968. ’’ MONOD, I. Loa barjotn. Ed. Seix Barnal. Bmelom, 1971. 

SNELL. 8. La eatruchxa del le-je. Ed Credos. Madrid. 1966. 
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también 10 reelabora y, en un muvimiento de reflujo, 10 deposita en la sociedad y 
en la cultura de donde, como materia prima, 10 habia tomado. Este doble juego de 
flujo y reflujo es 10 que cahe descubrir por medio de un amílisis critico del 
lenguaje. 

de “anilisis de la significaciÓn”’6 y Schaff de “critica 
semántica”” en cuanto que ésta considera no sólo las palahras, las aeeveraciones 
y 10s objetos que ee refieren, sino también sua efectos sobre el comportamiento 
humano. Marcuse completa la fórmula y acuña la expresión de “anilisis critico”, 
que es la que nosotrm hemos tomado. Asocia luego esta expresión con otras, 
como: “cuestión semántica”, “teoria critica” de la sociedad y “teoria social”. En 
utra orasión contrapone el anúlisis de la literatura ~ociológica y psicológica, como 
“anúlisis no-ideológico”, al análisis ideológico o “análisis teórico”. EI “análisis 
critico’’ en cuanto ee asocia a “teoria crítica” y a “teoria mcial” se configura 
como un examen analític0 de las altemativas históricas de la sociedad y de sus 
capacidades proyectivas. La asociación del término “análisis” con la expresión 
cnestión semántica” lleva al anilisis a una averiguación y a un saber sobre la 

significatividad del contexto empirico real. En el fondo, el “anilisis critico” del 
lenguaje descnhre el suelo sociocultural c histórico en que se asienta la filosofia 
como ideologia. 

S e g h  la eoncepción de la “ideologia como ienguaje” de Adorno” cabe 
pensar en una modificación del concepto m i m o  de filosofia. Marcuse ha escrit0 
que el “proyecto” filosófico, en la medida que es ideológico, es histórico; es decir, 
pertenece a una etapa y a un nivel del desarolio social. En esta mima medida, 
insiste Marcuse, el “concepto Lritico filodfico” se refiere a las posibilidades 
altemativas de aqncl desarrollo. 

El “anilisis critico” pone en juego el contexto como sistema multidimensio- 
nal de la experiencia. Por esta razón señala Marcuse que en la filosofia el análisis 
lingiiistico tiene un compromiso extralingüistico. El “análisis critico” del lenguaje 
no es una clarificación Iógico-formal ni Iógico-informal del pensamiento a través de 
la claridad semántica del lenguaje, como pueda aspirar a d o  el “análisis Iógico”, 
sino un “poner en cuestión” los limites que definen el significado y su desarroll0 
en el horiaonte contextual. Esto es posible en la conúontación del lenguaje dado 
con la tmdición literario-lingüística. E1 “analisis critico” descubre la historia del 
habls cotidiana como una oculta dimensión de siiificado; es decir, un sistema 
establecido de valores objetivos. Si la filosofia, como producto de una cultura 
determinada, es ideológicamente histórica, el “análisis critico”, a nivel filosófico, no 
será sino el examen de las altemativas históricas del pensamiento filosófico, de SUS 

Adomo hahla 

“ 

2 6  ADORNO, Th. W. La ideologia como lengwje. Ed. T a m .  Madrid, 1971. 
27  GCXAFF, 

A. Redondo Editor. Barcelona. 1971. ’’ ADORNO. Th. Loe. cil. 

A. Lmpaje y conocimiento. Ed. Grijdbo (1967) - Lenguaje y acción humana. 



capacidades proyectivas y una investigación de la significatividad en su contexto 
empirico. 

g) A m d o  de conciusi6n 
Se ha hahlado de la crisis y de la inutilidad de la filosofia y, desde 1927, se 

ha emprendido la tarea de salir de aquella crisis y de aquella inseguridad. Pero, a 
partir de 1945, la crisis sc ha agravado hasta el punto de que hoy se habla, 
iucluso, de nrrerte de la filosofia. Esta muerte ha sido sefialada tanto por 
escritos dc tipo cientifico’ como por revistas de divulgación?’ Paralelamente 
hay quienes aceptan una filosofia para el futuro, en el sentido de integarse en la 
adaptacibn evolutiva del homhre como “filosofia pública” de la comunidad, expre- 
sada en debates y encaminada a engendrar movimientos s o ~ i a l c s . ~ ’  Por su parte, 
tanto el cmpirismo Ibgico como la filosofia del lenguaje ordinario, interesados, tnis 
que por las propiedadcs físicas de las  cosas, por cómo hahlamos de ellas, han 
pensado que la írnica subsisicmcia dc la filosofia era convertiria en una actividad 
analítica; eri una analítica del Icnguaje. Sin embargo, la filosofia corno analítica dei 
lenguaje no puede quedar reducida -como preknden 10s empiristas lógicos y la 
filosofia dcl lenguaje ordinario- a una sintaxis Iógica del iangauje con el fin de 
acabar con la metalisica implícita en la distinción entre “modo material de habiar” 
y “modo formal de hahlar”, resaltando la coherencia interna dei propi0 lenguaje. 
S61o si a este análisis Iógico se lo completa con 10s anáiisis culiural y critico cabe 
pensar en una filosofia analitica. Un análisis tridimensional del lenguajc será el que 
posihilitará la transparencia de la interna significatividad de la filosofia, asentoda cn 
la semántica del pensarniento a un nivel Iógico, sociológico e idcológico. La 
solución no est& por t‘anto, en eliminar las viejas expresiones filosbficas, llrgando a 
una asepsia total que lave, precisamente, todo el polvo cultural y social que las 
recuhre, sino cn conservarlas como Ú t i l a ,  aunque denunciando sus limites entre el 
“eidos” y el ‘‘norno~’’;~~ entre 10s contenidos significativos y las usos significantes 
en una cultura dada. 

2 9  CHATELET, F. La Filosofía de bs Profesons. Ed. Fundamentos. Madrid 1971.- 
THUILLIER, P. La naisaanee de la Philosophie, en “Soerate fonetionnaire. R. Laffont; París, 
1970.- ALTHUSSER, M. La Philosophie w m e  arme de la dvolution; en La Per& daml; 
1968. 

articulo, relativarnente rceionte, Arnrim philosophy iS deod del “The New York Times 
MagaZiine”. 

30 N ~ U V ~ I  observatcrnr; 9 féwier 1970. E” preeiaa ob-aeiones p r o n ~ ~ i a  ei 

31Esta tcsk ha sido defendida por el profemi Durbin, P. T. cn “Philosophy 
and the futwe of man”. üka te& pareeida, la de la proyeeeibn soeiológiea de la füosofín en 
8u reinstaurveión en la vcrdad, es la señalads por BORNE, E. “Faut-il déhuin la Philoso- 
phie? ”. Franec-Forum; avril-mai, 1970. 

3 2  DERRIDA, J. (La ephuctwa, el signo y d j q v  en el discurs0 de la deneias 
humana. Cuadernos Anapama. Ed. Anapxna. Barcelona. 1972) ha hecho notar que la 
opoeción “naturaleza/eullur.a” resaltada por “Levi-Strauss ep congénita mn la fdosofía misma. 
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Por oba parte, desde 1960, además de considerar la filosofia y su historia 
como una topografia trasforrnabk: o una topologia de enunciados con base ideológi- 

se ha venido revisando la aistematieación analítica, poniendo de relievr que 
aquclla se manlicme sensible a las pariiaularidadcs del lenguaje, aunqur no dispone 
de esquemas teóricos competentes para trntar 10s hechos lingüísticos. Scghn eate enfo- 
que se ha hablado de esquemas a corregir: I h  primer lugar, no cabe ya una antiteorética 
del lenguaje, porque Únicamente es posible una correcta analítica si va precedida de 
una rigurosa teoria dsl Imgiaje. Una filosofia corno análisis del lenguaje es 
garantisable despu i  de h h e r  pasado de una alquirnia iingiiistiea a una gramática 
f i io~6fica.9~ En rcalidad, de lo que se bata es de reducir el análisis del lenguaje a 

un método filosófico, cuya validce venga fundamantada en una teoria lingiiistica 
ISn segundo lugar, la palahra filosófica no está tan enfcrma como para 

redueir la filosofia a simple tcrapéutica dcl lenguajc. Una cosa muy distinta a 
afirmar que 10s prohlemas filosóficos son el resuliado del abuso del lenguaje es 
señalar que la estructura misma del lengmje y su natnmleoa piantcan problemas 
Ciiosóficos, cuya solución no est6 tanto cn hacerlos demparecer comigiendo la 
I e n p a  como el reencontrar, a l  arnparo del lengiaje, el inundo tal como es detrás 
del rnundo de que se habla. Este enfoque implica reintroducir el lenguajr en la 
filosofia como ohjeto de la misma, no segÚn 10s presupuestos de la filosofia 
an t iya ,  sino como “nuevo inteligible”,36 empiricarnente reflexionable desde nuevm 
exigencias, nuevos planteaminetos y respuestas en un horizonte lingüistico. 

En la linea de recuerdos chomskyanos que acahamos de apuntar, la íilosoíía 
ha perdido 18 unidimensional que cornportaba en el neopositivismo y en la filosofia 
del lenguajr ordinario. Se resalta un dualismo filosófico del lenguaje: como método 
y como objeto de la filosofia Se ha llegado asi a una clara diferenciación, dentro 
de una imbomable conexión, entre filosofío lingüística., como método para resolver 
ciertos problemas filosóficos analizando las palabras unadas, y filosofi. del lenguoje, 

Nacida. precisamente. de la opasieión “physis/nomod’. cubre toda la historia de !a filosofia en 
Iaa pareja de “naturaleza/ley y téenica, inatitueión. lihertad, hietori., mdcdad, espiritu ...” 

33 FAYE. J.P. Théorie du rccit. lntroduelion aux Langajes totalitaires. Hemann. Parii; 
1971. 

34 BOUVERESE, 1. La parde malhereuse. Editions de hlirtuit. Paria: 1971. 
3 5  Es cierto que la síntesis de las téenieaa hgiiiaticaa con aportaeiones filodficoana- 

líticas a el duerm de a t a  nuew corriente .que &amos se?iakndo, mtm 10s cuales cabriA 
citar a Searle (1969) y oiros meno8 chomskyanos. corno Grics (1969). Stampe (1963), Thome 
(19653, etc. No obntante, Ics eabajios de RyL, Strawson, Auntin, de tendeneia netamente 
filodfica no puden, por BUS influenciaa posteriores, ser calificados despeetivamente de 

36 LEVEBVRE, H. Lenguaje y sociedad. Ed. Proteo. Buenm Aires: 1967. pág. 14 
“dquimia lingriistica”. 
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como tcoría significativa, desde el punto de vista filosólico, de ciertus apectos del 
lcnguaje; estudiado en y por si mismo. 

37 SEARLE, Jh. R. Les a c t e  de lmgqe. Fssai de Pliilosophie du Langaje. Hemann. 
París; 1972 (El original inglés fue publicado en 1969 por Cambrigc Univemity Prem).- KATZ, J. 
The phylosophy of i a n y q c .  Harpcr c l  Row. New Y&k (1966). Hay tradueeión castellana, 
citada en la noia 21. 

En realidad la coneepeión de Katz y dc Searle no deherim figurar en un mismo plano, 
perque la “filosofia de la Lgiiistiea” de Katz, euya misión e6 examinar las teoria, la 
mciodologia y la pdetiea lingüistiea, no coincide con la “filosofia lingüística” de Searie, 
considcradn esenciaLnente corno método. Mienbs la primera deheria encuadrame, corno parte, 
en un% filosofia de la eiencia, la seguida CB un mbtodo znalitico-filodfieo. Ademb, la filosofia 
analítica dei lenguaje, en la línca que apuntamos, 8e ineluiría para Searle en la filosofia 
lingiiistica, rnientras que para Katz &;ia todavia cn una Nosofia dei iengqie, coneebida 
ampliarnente corno aprehemión dei conocimiento concephlai a p d r  de la manera en que es 
conocimiento es expresado en el lenguaje. 



Estadio sintictico sobre Ba prosa de S6ncectn: 
10s casos 

por LUCIA SUAU ROSSELL0 

NOTA PRELIMINAR 

En este trahajo nos proponemos identificar, explícitamente, unos usos de 10s 
casos en Séneca y ponerlos en relación con 10s de otros escritores representativos 
de 10s diversos estados de la lengua o variedades del latín. Se trata de una 
aportación para determinar “faita de langue” -en términos de Marouzeau-, como 
consecuencia de un estudio eomparativo de la sintaxis de nuestro autor w n  
escritores anieriores y posteriores. 

Carecemos de textos de otros prosistas en 10s aííos en p e  ee educa nuestro 
filósofo. Hubo una importante floración de historiadores, pero la mayor parte de 
bus obras se han perdido. SÓIo han perdurado las ohras de Séneca el viejo, w n  su 
antologia de ejercicios retóricos enlazada con prólogos y conclusiones que no 
permiten establecer comparación. Sin embargo, d l o  estas ohras y la Historia de 
Tito Livio pueden, practicamente, servir de testimonio de la prosa literaria romana 
correspondiente a 10s aiios que preceden inmediatamente a Séneca. 

Este período de 40 aiias (29 al 14 d.C.) ea el triunfo de la p e 8 h  AlcanzÓ 
su méxirna perfección hasta el punto de desarrollar una lengua propia: la lengua 
poética. Por tanto, 10s dos grandes elementos de comparación son la poesia 
augustea y la prosa de Cicerón. Por su wntenido y por su prohlemática lingüística, 
la prosa de Séneca corresponde a un género 4 de la prosa filowjfica- en que no 
hay m i  prewdente inmediato para ella, dentro de la literatura romana conservada, 
que el de Cicerón. Este autor, por lo tanto, no d l o  en sun escritos filo&ficos, mno 
en 108 oiros diálogos y en 10s discursos, que tienen también ordinariamente una 
finalidad hvasoria y una estructua dialéctica, ha de ser considerado como repreeen- 
tativo del estado de lengua precedente a Séneca. Así pues, la lengua poética, junto 
w n  la proa  de Cicerón, será nnestra constante referencia para investigar, dentro de 
10s mos -o hechos de lengue- senecanas, lo que es aeación originai de Séneca y 
10 que le venia oúecido por el latín literari0 preexistente. LOS prosistas postseneca- 
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nos (en primer lugar Quintiliano y Tácito) serin utiliasdos como reprcsentativos de 
estados de lengua posteriores. 

Los trabajos científicos publicados en las Últimos años sobre el estilo y la 
lengua de Séneca han aportado algunas precisiones respecto del vocabulario 
(Axclson, Henderson, Marouzeau, Pittet, etc.), de ciertos usos gramaticalcs (Wolf) y 
rasgos estilísticos (Coccia). También se han publicado trabajos que pretenden 
establecer la cronologia (Giancoiti), utilizando en ocasiones como índicr para fijar 
6sta 10s rasgos estilisticos Sin embargo, hasta ahora hemos dc basarnos en 10s 
estudios de wnjunto publicados en 1922 y 1923 por Bourgery y Albertini. 

La situación actual de la bibliografia senecana, especialmente la publicación 
de algunas cdiciones comentada$ (en las que naturalmente se da cuenta de muchas 
parlicularidades de estc autor) por parte de 10s más notables filólogos especialicados 
en el tema, permite el cstudio, total o porcialmente, de 10s rasgos característicos de 
su bngua y de su cstilo “second fondateur de la prose latinr” en frase de A. 
Guillemin. 

El más amplio estudio de wnjunto acerca de la sintaxis de Séneca está 
eontenido en el libro eitado del í rmcks Bourgery. Este autor se limita, como el 
mismo dicc, a p a m  revista a 10s diferentes rapítulos de la sintaxis, indieando 
cuales son 10s ums y particularidades de Séneca, sin entrar en un estudio compara- 
iivo con 10s estados de lengua antcriores o posteriores a la obra del filbsofo 
cordobés, sin analiaar la influencia que en la lengua tienen la tradición de la prosa 
clásica, la influencia de la lengua poética, de la retórica, o incluso de la lengua 
popular. 

Iksde este punto de vista hacer un inventario ordenado y sistemitico del uso 
de 10s casos en la prosa de SCneca y explicamos su génesis es Útil ,  como decíamos 
antes, para tres tipos de estudios: 

a) estudio comparativo de la sintaxis de Séneca con escritorcs anteriores o 
posteriores. 

b) estilístico, previa la determinación de 10 que es procedimiento de estilo y 
que se puede elasificar a partir de 10s hechos de lengua. 

c) esclarecer problemas de crítica textual. 
Ei presenie estudio responde a la primera (a) de estas tres íinalidades. 
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1. MAN1I;ES’TACIONES DE LA REDlJCCION DE LOS CASOS LATINOS 
AL NOMINATIVO Y ACUSAIIVO 

1. SiMPLlFlCAClON DE MS CASOS HASTA SU REDUCCION 
AL CASO UNlCO EN EL LATlN DECADENTE. 

La evolución seguida por la lsngua laiina en la reducción de las terminaciones 
de las casos hasta convertirlos en uno solo al final de su existencia, pasando de 
esie modo a las lengias neolatinas, ticne su principio en la inflnencia del latín 
vulgar, latín de las masas e incluso de 10s patricios en el hogar familiar. 

Autores dc la &poca clásica cuando refieren hachos populares dan pam a 
vocablos y giros del latin vulgar. Tal sucede en las cartas familiares de Cicerón que 
emplea 26 veces la forma be&, cn las Sátiras dc Horacio (I, 9) y mayormente en 
10s epkamas de MnrcEal. AÚn durdnte cl Impeno dejó sentir el latin vulgar su 
influcncia, y al decir de Stolz iuvo esia mfluencia su mayor importancia en la edad 
de plata, precisamente la época de Si?naca, cuando se produjo una avalancha de 
voces populares que pcrduraron cn las lenguas romances, y cuando con mayor 
intensidad penetran en el lenguaje clásiao las expresiones y giros populares del 
lenguaje familiar. 

La lengua de Séncca tiene una gran tendencia al empleo de 10s incisos dico, 
“ideo ... Esta es una característica de la lcngua hablada.’ En 6sta predomina la 
parataxis sobre la hipotaxis y el asíndeton sobre la misma parataxis.’ 

Así pues, el origen de la transformación de la declinación latina en el caso 
Único del latín decadente hemos de huscarlo en el latín vulgar desde sus origcnes. 
Crandgeni (El latín vulgar, 1928) a h m a  qnc las altcraciones de la lenpa latina 
íucron mL rápidas en 10s comienzos y en las postrimerias. “Camparando el latín 
ciásico con el vulgar, echamos de ver que el laiin vulgar se va haciendo cada vez 
más flexible y m i s  explicito, notándose en él gran desenvolvimiento de voces 
modificantes y determinantes, como 10s artículos, las preposiciones, la profusión de 
prefijos y mfijos, la tremenda mmptifieación de las decünaciones e inflexionea, 
dehido en parie a razones fonéticas y & aún ARade 
Grandgent una iarga üsta de sufijos del latín vulgar con 10s que 10s idiomas 
neolatinos han formado gran número de sustantivos y adjetivos. Como es natural 
las lenguas originaria de 10s puehlos ocupados por 10s romanos, tuvieron especial 
influencia sobre el latín vulgar hablado por la soldadesc- y por 10s nuevos colonos 
que convivían con ellos, contrihuyendo así a las difereneias en las lenguas romances 
entre sí. 

a motivos sintácticos”? 

’ J o h m  B. Hofmann. “El latín familiar”, Madrid 1958. pÚg. 158. * J o h m  B. Hohann. “El hth familiar”. Madrid 1958, Pig. 159. 
Grandgent, C.H. “InbodueciÓn al latin vulgar”. Madrid 1963, @g. 22. 
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Recordemos que en la declinación latina existen varios casos con igual 
terminación. Así el vocativo mlameute es distinta del nominativo en el sinplar de 
10s nombres en -us de la segunda declinación que lo hacen en -e, diferencia que 10s 
mismos clásicos tienden a eliminar. En muchas ocasiones Plauto, Horacio y l i t o  
Livio cmplean vucativos en -us, igual al nominativo: Plauto, Amph. 857: a6 in hinc 
a me, dignu domino scrvus. En latín vulgar terminó por perderse, y 610 se 
encuentra en algunas Cases hechas: “mi domine”. 

EI dativo y ablativo en plural tcnían la mima desinencia en todas las 
declinaciones, y 10 mismo hacen en singular 10s nombres de la segunda y 10s de la 
tercera en -i. El nominativo y acusativo del plural tienen la rnisma terminación 10s 
nombres de la tercera, enarta y quinta declinación, así como todos 10s nombres 
neutros. El nominativo plural en 10s nombres de la primera y segunda declinación 
tiencn la miama terminación que el genitivo singular. Tambiin el latín clásico va 
admitiendo preposiciones para determinados valores de 10s casos, que después 
tcndrá su máxima influcncia en la íormación de las lenguas romances. Salvo 
serialados nombres (domus y rus) el acusativo de movimiento y el ablativo de 
separación ernplean preposiciones, y de manera especial 10 hace el easo ablativo: 
Cic. Epist. 7, 29, 2 “duos pwictes de eadem fidelia dealbare” (hacer dc un camino 
dos mandados). Cic. Atl. 5, 18, 2 “loeu eopioslls (I frumento”. Plaut. TNC. 4, 3, 
59’ “a6 ingenio improbus”. EI acusativo con per con valor instrumental es usado 
por Cicerón: Phil. 2, 102 “consuluisti me per litterw”. 

La caída de 10s sonidos finales Qtonos, iniciada en el latín vulgar, fue 
idluyendo paulatinarnente en la unificación de las declinaciones basta su total 
dcsaparición. A lo largo de la evolución del latín se manifiesta también con nitides 
cada vez mayor la tendencia a precisar el valor de 10s casos con ayuda de 
preposiciones; por esn 10s cams se van hacieudo cada vez menos impurtantes y 
necesarios? Existe afinidad entre casos y preposiciones: ambas categoria8 tienen 
en común BU earácter de elementos funeionales, indicandu la relación del nombre o 
pronombre con el resto del ennnciado. Las nociones que las lenguas flexivas 
expresan mediante las desinencias casuales se tradncen en las lenguas no flexivas 
con el recurm de las preposiciones. EI sistema casual seria una declinación por 
sufijos, y el sistema preposicional seria una flexión por preiijus, peru en el fondo 
hay identidad de contenido! 

2. EXTENSION EN SENECA DEL ACUSATIVO COMPLEMENTO DIRECTO 
A VERBOS ANTES INTRANSITIVOS. 

Cuando ee examina 10s usos sintácticos del acusativo en las diferentes 
lenguas indoeuropeas (indio antiguo, griego, latín, etc.), pronto se descuhre que, 
enbe ellos, existen dos valores distintos, a primera vista difícilrnente conciliables. 

A Emout. “Morfología hiatóriea latina”. Bibw 1924, pág. 21. 
L. Rubio. “IntrducciÓn a la intaxis &metural del Latín”. Barcelona 1966. 

Vol. 1. pág. 166. 



ESTUDIO SINTACTICO SORRE L A  PROSA D E  SENEDA: LoS CASOS I05 

Hay, de una parte, un valor más general y socorrido, gramatical: el acusativo como 
complemento directo (con una serie de usos hisióricamcnte secundarios derivados 
de éste) y un acusativo que responde a la cuesiión quo el cual indica el término o 
la dirección bacia la que se encamina un movimienio, valor, pues, claramente local 
(lativo). 

Existen teorías partidarias de la imposibilidad de reducir los dos usos a una 
unidad funcional: 

Kurylowicz (Le problEnie du ciamement dcs cas, p. 27): “Se puede hablar, 
pues, dc una función primaria del acusativo y de una scrie de funciones secunda- 
rim; acusativo de dirección (Romarn ire), de extensión, de precio, ctc. Las condi- 
ciones de empleo cn función secundaria son siemprc definibles, y de un modo 
positivo. Esas condiciones no mdican en el conicxto en el sentido vago de la 
palabra, sino, ante todo y sobre todo, CII  el valor seminiico del verbo ... La 
desinencia dcl acusativo EC asimila al verbo, penetrándose de su sentido especial. La 
función primaria, en cambio, no se deja definir de este modo”. 

Entre 10s especiaüstas de nuestro país, se muestra 
pariidario de la teoria dualista. 

El valor unitario del acusativo lo propugna F. Blatt, en su Sintaxis latina 
(Trad. francesa, París, 1952, p. 77) con la siguiente definición: “EI aeusativo sirve 
para designar la noción nominal que marca en toda su extensión el objetivu y 
resultado (complernento directo) de la acción verbal”. 

Rubio, al examinar el acusaiivo de dirección, escribe: “Si la desinencia de 
acusaiivo se asimila al verbo, pcneirlndosc de rm sentido especial, la “dirección” no 
forma parte del contenido “casual” del acusativo: el acusativo de dirección no es 

un caso concrcto de movimiento”. un caso “adverbial” distinto del caso Famati- 
cal y abstracto. Puesto que ninguna caracterización gramatical distinpe eo Romam, 
peto pacem y verbero puerum se puede concluir que se trata de un mismo 
acusativo”.7 

Estas mismas conclusiones va sacando Rubio de los distintos tipos de acusati- 
vos registrados en las gramiticas. 

De la exposición becha por Rubio puede deducirse que en realidad 10s usos 
del aeusativo se reducen a un valor unitario: el de objeto. 

De antiguo se ha observado que verbos normalmente intransitivos, tanto de 
10s que expresan sentimiento como movimiento, pasan a tener un aeusativo que en 
realidad es un complemento directo. 

Bourgery enuncia una corta serie de verbos en los cuales, se& 61, Séneca 
emplea el complemento directo y en camhio son intransitivos en los prosistas 
clásicos o en Tito Livia8 

Lasso de la Ve& 

“ 

h o  de La Vcga. Siniaxis griega. Madrid 1968. 

Bourgery. “SbnZque prosateur”. Paris 1922, p&. 312. 
’ L. Rubio. o. e., Pap. 121. 
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Un hrcve examen de ios usos prc-senecanos explica el fenómeno de transitiva- 
ción que en general se realiea progresivamentc a travhs de la lengua poCtica. Es 
muy prohablrlc que haya hahido uila influencia griega en 10s poetas, pern 10s 
ejemplos que sigueii demuesiran clararncnie la ascendcncia poética de csta corriente 

Gravor. Esic verbo en la prosa ciásica y en Livio Ueva un infinitivo como complc- 
mento? 

rogo, ut  ne gmveris exaedificare id opus, quod instituisti (Cic. de or. 1, 

tibi non gravabor rcddere dilatae pugnac rationem (LN. 31, 46, 4). 

de tmnsitivaciún que se regjstra en Séneca, como en 10s otros post-el: ‘IsIcos. ’ 

35, 164). 

Estos ejemplos explican la evolución a Acusativo complernento directo, que 
aparme en Séneca y cuyo punto de partida es la lengua poética. 

I’egasus terrenum cquitcm gravatus (Hor. carm. 4, 11, 27). 
At illnm scerbum et sanguinarium ncxesse est graventur stipatores sni 
(Sén. Clem. I, 11, 1). 
inter istos quos togatos vides nulla pax est: ... maiorem gravantur, minori 
graves sunt (Sén. Dial. IV 8, 2). 

te Stygii tremuerr lacus, 11: ianitor Orc¡ (Verg. Aen. VIII, 296).“ 
quid est enini cur ego hominem aut feram, quid est cur sagittam aut 
lanceam tremam? (Sén. N. Q. VI 32, 2). 

non contremcscamus iniurias, non vulnera, non vincula, non egestatem 
(S6n. Ep. 65, 24). 

Penetrare. En Plauto se encuentra con un Acusativo reflexivo.” 
perduelles penetrant se in íugam (Plaut. Am. 250). 

quc parece normal en esta palabra y a partir del cual se comprende el 
penetravi pcdeml,Z , (Phut. Men. 400). 

Cicerón desconoce toda clase de Acusativo con este verbo. El acnsativo se arraiga 
en la lengia poética. 

Tremo. Con acosaiivo, yrocrde tambi6n de la lengua poética. 

Contremesco. En lioracio: periculum conh.emnit domus (earm I1 12, 7). 

(semen) penetrare locos nequit (Lucr. 4, 613).l3 
En los ejemplos de ‘Virgilio aducidosl4 se puede dudar si se trata de un 

acusativo de dirección sin preposición o un Acueativo complemento directo. En 

Kiihner, R.- Stegmann, C. “Ausfiirlichc Gramnatik der Lateinischen Sprache”. Munieh 
1962. Vol. I, pág. 668. 

Merguet, H. “Lexicon m Vergilius”. Addpsheh 1960. pág. 712. 
G o d i e z  Ladge, “Lexieon Plautinum”. HiMeaheh 1962. VOL 11. 
Kiihner . Stegmpnn, Vol I 95,3. I2 

l 3  Lewis and Short. ”A Latin dictionary”. Oxford. pág. 1329. 
l4 ~erguet.  “Lexicon N Vergiius”, pág. 509. 



tudo caso, igual que en Lucrccio, son nombres de lugar material (acusaiivos 
griegus): 

ali¡ pmeiraui nulas et limina r e y m  (Verg. (;corg. 11 504). 
m ni nun sic plirygius penetrat Lacednemona pastor? (Vrrg. Aen. VJI, 

El liricon de Ticiio” rcvcln que para este autor el uso era normal no 
363). 

s61o con lugm material sino incluso con scntido espiritual. 
id ‘Tiberii animum altius penetravit (Tic. 1, 69, 9). 
nihil Tiberium magis penetravit p d m  studia hominum accensa in 
Apppinam (Tic. 3, 4, 7). 

111 análisis de esta palabra revela como la lenbma poCtica sirvr de punio de 

Séneca puedc utilizar el penetrare incluso en forma pasiva con un participio 

quo etiam remota et solitudinibus interclusa penetrantur (Sén. Ben. VI1 

partida a la transitivación característica dc la lcngua literaria postclásica. 

sustantivado para expresar una idea abstracta: 

3, 3). 

Loqui. En el latín antiguo sólo es iransiiivo con complemenio de aqucllo que se 
pronuncia (verba, nomen, quid): 

loquere tuum mihi nomenlb (Plaui. Men. 5 ,  9, 7). 
En Cicerón ocasionalmente lleva como complemento el contenido de aqueilo 

que sc dice, ca6 siempre al& equivalente de aliquid. 
cum... pauca locuti eseemus (Cic. A 11, 9). 

Lo nonnal en caic autor es el Acusativo con Infinitivo para expresar el 

cum ... P... Africani historiae loquaniur in legatione illa nobili Panaetium 
unum omnino comiiem f ~ i s e o ’ ~  

Pero en Virgilio ya aquellos acusativos neutros indefinidos, por una parie se 

contenido de lo hablado: 

(Cic. A 11, 5). 

conservan, por oira dan paso a expresiones no indefinidas; 
nec plura locutus (Latinus) saepsit Be tectis (Verg. Aen. VII, 599). 
baud ignota loquor (Verg. Aen. 11, 91). 

A partir de las cuales se comprende, perfectamente, la transición a un mo 

nemo iam divum Augustum nec Ti. Caesaris prima tempora loquitur (Sén. 
Clern I 6, PI.). 

seneeano como el siguiente: 

Is A. Gerber et A. Greef, “Lexicon Taciteurn”. Hildesheim 1962. VOL Il. 1087. 
I‘ Lewia and Short, pag. 1078. 

Merguet. “Lexiean zu den Phiiosophischcn Schriften Cieer0’8”. Hildesheim 1962. Vol. 
I1 481. 



3.  USO DEL NOMINATIVO EN FRASES EN DONDE LA LENGUA CLASICA 
UTILIZABA GENlTlVOS O DATIVOS 

Cuando examinamos las causils del deterioro de la declinación latina, nos 
damos menta que la reducción del número de 10s casos caractcriza al latin desde 
el comicnao de la tradición Literaris.' a 

En el um de SBiieca cxplicado a continuaciún y probahlemente elegido por 
voluntad de estilo, puede seguirse esta cvoluciún de la lengua hacia la &plificación 
de 10s casos. 

EI nominativo, prcdicado abstracto, en oraciones de vcrbo sum (siempre e11 

3 3  persona y pncralrnente cn presenta) cuyo sujeto es un mfinitivo, con o sin 
acusativo es de indudable eficacia expresiva. En csias frases se define mcdimte el 
abstracto una acción o situación expresada por el iníinitivo. 

La lenya clásica, en estos casos, acudia al arbitri0 de emplear genitivos o 
dativoq unos y otros con un cicrto valor concreto. 

1) un dativo de finalidad:I9 
eis ... eam rem magnac laudi ... forc (Cic. Phil. VI 6). 

Sérieca en frases paralelm emplaa el abstracio en nominativo: 
servis imperare moderate laus Est (Clem I 18, 1). 

2) un genitivo posesivo o pariitivoZo 
sapientis est consilium explicare suum de maximis rcbus (Cic. de or. 2, 

Constat virorum csse fortium toieranter dolorem pati (cic. Tusc. 2, 43). 

ab illa non deerrare et ad illius legem exemplumque formari sapientia est 

ipsi patriae mants adferre ... potentia ac dignitas est (Ben. V 15, 4). 

333). 

Skneca en camhio: 

(Dial. V i l ,  3, 3). 

Bourgery menciona hasta nuevc de mios ums de un nominativo en lugar de 
un genitivo o dativo. Así: 

cuius manus poculis occupari pax erat (Dial. V 14, 6). 
(virtutes) quarum experimentum sanguis et sudor est (Dial. VI1 25, 8). 
Ep. 87, 4; Dial. 111 15, 2; Clem. I 18, 1; Ben. V 9, 2; Ep. 78, 27; Dial. 
VI1 3, 3. 

A estos pasajes pueden aiiadirse por 10 menos 10s siguientes: 
merentem laudare iustitia est (Ep. 102, 3). 
mala pro bonie legere dementia est (Dial. VI1 6, 1) 
in otio inconcusso iacere non est iranquillitas: malitia est (Ep. 67, 14). 
stdtitia est timon: mortis mori (Ep. 70,8). 

Veikko Vaamen. “lntmdumión al laiín vulgar”. Madrid 1971. 

Kiihner - Stegmann. o.E., pág, 453 
l9 A. Emout. o.c., pk.  66. 



Todos estos usos son distintoti de las definiciones de las virtudes qui, se 
hallan lambién en Cicerón c incluso en Séneca, si bien cI Único ejemplo que bemos 
recogido de nuestro autor es una cita de autor anónimo. 

sapientia est cognitio (Cic. T. I11 53). 
iustitia est obtcmperatio (Cic. 11, 42). 
Quidem ita: sapientia est nose  divina et humana et honim causas (Sen. 
Ep. 89, 3).  

También en la p r o a  clkica aparece el genitivo de la palabra abstracta, pero 
en estos casos normalmente acompaiiado de un pronombre id, hoc, que 10 rige, en 
constiucción de genitivo partitivo. 

est hoc gallicae consuetudinis, uti (Caes. B. G .  4, 5, 2). 
id quoque momm Tiberii fuit (Tác. A. 1, 80). 

En Skneca no se dan estos usos 

Cuando en Cicerón se halla la voz absiracia (vg. bus) haciendo función de 
predicado en nominativo, va acompaiiada de adjetivos u otra deierminación en 
genitivo: 

populi romani laus cat... urhem erepiam esse (Cic. Arch. 21). 
magna laus e t  pia hominibus unum hominem elaborarc in ea mientia, 
quae sit multis profutura (Cic. Mur. 19). 

En Séneca tambikn se dan aios casos, mostrando una continuación del u80 

in Socraie irae signum erat vocem summittere, loqui parcius (Dial. V 13, 

gloriari olio incrs ambitio est (Ep. 68, 3). 
grande mlacium cat cum universo rapi (Diai. i 5, 8). 
moneri velle ac possc secunda &US est (Ben. V 25, 5). 
Ep. 117, 3; N. Q IIl pr. 17; Ep. 102, 7. 

ciceroniano : 

3). 

En Cicerón el predicado precede a la frase de infinitivo sujeto de est, contra 
10 que suele ocurrir en Sknera -haya o no determinacionea de adjetivo o genitivo. 

servia imperare moderate laus est (Clem I 18, 1). 
quod aliis praestare überalitas est, elementia, misericordia, sibi praestare 
natura est (Ben. V 9, 2). 
Dial. V 14, 6; Ben V 15, 4; Dial VI1 25, 8. 

salvo que al& evidente pro+sito de estilo haga adelantm el predicado en Séneca, 
aprovechando el especial realce del primer hgar de la frase en las expresiones 
latinas: 

nec ira eed ratio est a sanis inutilia eecernere (Dial. I11 15, 2). 
Ep. 87, 5; Dial. IX 7, 2. 

Esta clam de expresiones ha de entendem en el seno de la carriente de 
expansión de 10s abstractoe. 



La tradición plautina ofrecía expresiones de nominativo muy concretas y 
materiales:2 I 

stultitia est, patcr, venatum ducere invitas canes (Stich. 139). 
En este tip0 de cxpmsiones Cicerón utiliea 10s dativos de finalidad con 

sustantivo abstracto, que han sido creados por kl  sobre el modelo antiguo. 
Séneca se encuenira con que el dativo de frnalidad abstracio está un poco 

gastado. Se ajusta al tip" de construcción ciceroniana y requiere una frase con esta 
amplitud. Su manejo es difícil en cxpresiones punsantes, prnpias de una literatura 
exhortativa. 

Esto justifica el que adopte la fórmula plautina, que le ofrece una mayor 
plasticidad. La diferencia es que en I'lauto se destinaha a expreszr contenidos 
concretos e individuaies y de caricter material y Sénaa  la aplica a expresiones de 
carácter general. 

Como decíamos al principio más que de la creación de un uso sintáctico 
nuevo se trata de una variantc sobre las usos antiguos probablemente elegida por 
voluntad de estilo. 

Il. GISNI'TIVO CON ADJb'IIVOS 

1) La arnpliación de esta construcción a adjetivos que no la tienen en la 
proa  cláica propiamente dicha, depcndc: tambibn cn S6ncca de la lengua poitica o 
en masionea no documentados en poetos, tal vcz se halla, a partir del misino 
origcn en la prosa postclásica de Livio, o cn DI cstilismo arcaisante dc: Saluslio. 

amius: anxius furti (Ov. M. 1,634) 
anxius nevi (Sen. Ep. 9ü,6) 

maturus: maturus acvi (Vcrg. Aen. V 73) 
maturus animi. (Verg. Aen IX 246) 
maturus rei. (Sen. Dial. X 17,6) 

=UNS: SCCUNS amorum. (Verg. Aen. I 350) 
poenac securu~. (llor. ep. II 2,17) 
securue. tam parvi ohservationis. (Quintil. Vlll 3.51) 
futuri securus. (Sen Dial. VI1 26,4) 

&idus: timidus procellae. (Hor Ai'. 28) 
timidus deorum (0". M.V. 100) 
timida lucis (Sen. Dial. VI1 20,6) 
timidum mortis (Sen. Ep. 22,14) 

'' Kühner - Stegmann. o.c., p$. 695 
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2) Con precedentes pn  prosiatas como Salustio, Livio, Sí!vlnea el retor 

dubius: dubirls consilii (Sali. I l .  111 110) 
dubius iudicii. (Scn. Suas. I 16) 
praesidii dubiurn. (Sen. Ben. VI 28,2) 

fertiiis: q e r  frugurn fertilis. (Sall. Jug. XVIl 5) 
Gallia frugum hominurnquc fcrtilis fuit. (Liv. V 34,2) 
fcrtilcs rerurn (Sen N. Q. II  10,4) 

manifatus: de rnanifcstis rerurn capitaliurn. (Sall. Cat. LI1 J6) 
manifratus delicti. ('í'aa. A II 115) 
manifestus novarum virium. (Sen N.Q. IV 2,U) 

vacuus: vacum frugum. (Sall. .lug. XC i )  
vacuus honoris. (Tac. I l .  li 71) 
vacuam dignitatis. (Sen. Dial. X 4,s) 

11n manifestus es evidentc la traslación, por parli: de Séneca, hnsta la lengua 
general de un uso qui!, a pesar de auscncia en Cicerón, sc puede considerar propio 
dc la lengua judicial. En ferfilis y urnuus la arnpliación Senecana del uso H: deriva 
de exprcsiones técnicas tarnbih de la I q y a  agrícola, a la lcngur general. En 
duhiw hay una transicibn a todas luces semcjante, aunque sea rnás impreciso el 
punto de partida: el contrilste entrc praesidii, pur una parte y consilii y illdicii por 
la otra es evidente. 

Merecen especial relieve 10s genitivos con adjctivos quc ticnen un caráctcr 
verbal activo o pasivo (formas en -ens o -a=) 

Corresponden mtm genitivos a objetivos y subjetivos y se encuentran abun- 
dantes precedentes en la l eyua pobtier y algunos caso8 en Livio. 

2 2  

1. GRUFO EN -AX 

Capax: Papirium Cursorem fuisse ferunt eibi vinique capacissimum. (li". 9,16,13) 
Et non magis inians adbuc boni m p x  est quarn arbor aut mutum 

Cuius bene exprimendne c a p a  no" est. (N.Q.1 7,3) 
Puta cnim me reddere: illc non potest rccipcre, non est iam huiw rei 

c n p x ,  scientiarn utendi perdidit. (Ben. VI1 18,l) 

aliquod animal (Sen:Ep. 124,4,) 

Dial. 111 15J; N. < 1V B. 13,5; Ben V I9,l .  

2 2  Kiihncr ~ Stegmann. o.c., p&. 451 
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Ferax: Liv. 9,lh,lOvirtutum ferax; Hor. 4,4,50; Tac. A. 4,72 
At "on est haac hrra hgiferarum aut laetarum arborum ferax (Sen. 

üial. X11 9, l )  

Fugax: Ov. T. 4,10,38: íugax ambitionis. 
Unde isti norunt illum quondam glorine sequendis fugucissimum, eo voltu 

ad pericula euntem. (Sen. Ben. 1V 32,4) 

lnefficax: U t  vox est quidem sed nan explanabilis e t  perturbata et verborum 
inefficax, u t  lingua sed devincta nec in mohw varios soluta, ita ipsum 
principale parum subtile, p m m  exactum (Sen. Dial. 111 3,7) 

Tenax: llor. 3,3,1 propositi 
Eligam viruni integmm ... sui non owre t e m e m ,  benivolum. (Sen. Ben. Iv 

Sola raiio inmutahilis et iudiei tenm est: non enim servit, sed imperat 
11J) 

sensibus. (Ep. 66, 32) 
Ohos ejcmplos: ISp. 7,6; 92,3; 120,6 

2. GRUPO EN -ENS 

En estr p p o  destacan 10s adjetivos obstinens e incontinens, pues Séneca es 
el primer autor que 10s usa con genitivo. 
Abstinens: eligam virum i n t e p m  ... alieni abstinentem (Sen, Ben. 4,11,1) 
Impatiens: Corpus laborum impatiens. (Ov. Tr. 5,2,4) 

Scquiiur ergo u t  is mi contra F a m  proposuerat aliqua cesserunt irnpn- 
tiens hominum rerurnque sit, ex levissimis causis irascatur nunc personae, 

nunc negotis, nunc loco, nunc fortunae, nunc sibi. (Sen. Dial. V 6,5) 
Otros ejemplos: N.Q. VI 23,2; Dial. 111 10,4; Dial VI 11.3; Dial. I1 18,4. 
Impotens: Suarum impotens remm. (Liv. IX 14,5) 
En Séneca: impotens sui en N.Q. VI 1,3; Dial. 111 1,2 

Incontinens: Nihil eat tam violentum. tam violentum. tam incontinens sui. tam 
impotentes sui. Dial. V 1,3 

contumax infestumque retinentibus quam m a p a  vis undae; (Sen. N. Q. 
3.30.6) . . ,  

Aeque imprudens animal cat et nisi seientia acceesit a C  multa eruditio, 
ferum, cupaitotum incontinem. (Dial. 11 14,l) 

Patiens: (flumen) navinm patiens. (Liv. 21,31,11) 
De cetero vide, non tatum m vemm sit quot dicis, sed an ille cu¡ dicitur 

ven patiens sit (Sen. Dial. V 36,4) 



111. (;EN1TiVO Y ADI,ATiVO Dli I’RIICIO 

I’ara IB erpresi6n de precio con dcterminodos vcrbos e1 uso en S6ncca es 
ambipio.  Esto iienr precedcntes en Is prosa ciisica. 

i~estiitnare niis gcnitivo.. ~ En Cicerón se da ya esh: uso: 
ca, quac in corporc magni aestirnnntur. (Cic. Fin. 3,43) 
lin Séneca: 
qrinnti astimas ista cognoscerc et rcbos trrminos ponere (N.Q.I. 1%. 16) 
m o p i  SP aestimnt qui fulmina c t  motus terrnum hiaiuqur formidst (N. 

quanti acstimls in solitudinc hospiiiurn, in imhre iccturn, in frigore 
Q. Vi, 11 4) 

tiaincum aut ipem? (Ben. Vi, XV 7) 

AestiPriare mis  ahlativo.- Se d a  en la pro= cIásicaz3, especialmcnie en las formas: 
mngno pretio actinare,  levi rnomento aestimere. 

En Séneca queda reducido B magno, p m o  (m. pretio, p. pretio), es decir una 
braquilogia fácil. 

lin Cicerhn Únicamentc se encuentra esia forma en un c w  en que “a 
acompañado de satis: 

u t  sotir magno aestimanda sint. (Cic. Fiu. V 90) 

et laqueo captare feras m a p o  n c s t i m t .  (Dial. VI1 14,4) 
cum invictos a s c  Lacedaeinrmii civcn mos magno aeslimarent. (Bcn. V, 

non ambiiiosus n q n o  aestimto proiecii insignia. (Dial. JV 26,2) 
multum temporis res non magno aestimandae poposcerunt. (Dial. IX, 1 

En Séneca es muy frccuentc: 

111 1)  

11) 
Ep. 105,23; 1)ial. V 31,3;1 bl. XI 16,6; Dial. X 7,8; Ben. V, Vi 7; N.Q. 50,7. 

Existimare 10 uiilifia con genitivo de precio. Estc uso cn lutino arcaico. La prosa 
clásica preíierc emplear este verbo en cl  sentido de juzgar?* 

me inhumanum existimari. (Cic. lilacc. 55) 
qucm boni constantem ... w n p e r  existirnassent. (Cic. Sulla 7) 
En Séneca con genitivo de pmcio: 
Se illi praefert et tanli ezistirnnot illtirn miserunr cese. (Sen. Ben. VI 35.2) 



Constare en exyrcsiones dc: precio tambikn, mino en la prosa clásica, lleva geniiivo 
en nuestro autor: 

ostenderunt q u n t i  comturent reguni iuniris hona consilin. (Sen. Dial. V 

EI ddat ivo de precio, cn Cicerhn mngno pnruu pretio, queda redircido en 

nulli t m e n  magno consliti6 ciiam bona novama. (Dial. XI1 2,4,) 
En algunos casos es digno de mención cI jucgo magno parva: 

a theairo fugit ct scit m a p o  pwun constare. (Ep. Vi 16,l) 
quibus appmmt pruo m g n n  constarc. (Ben. VI 16,l) 

Ilslc uso reducirlo, que como hemos dicho, no es de Cieer6n, se 
encn<:nira en Virgilic,, deiirinciando una v(:o inis la iniliiencia de la poesia 
cn lii prosa scnrcana. 

22,2) 

Skneca o m g n o  7 parvo s in  nonbrt: conccriado con ellos: 

lioc 1lh;;cus veli1 et nlogno mercentur Alridae. (Verg. Aen i1 104)*’ 
haud ili¡ (EvanBo) siaboni. AwEia ~ W I J O  hvspitia. (Verg. Aen. X 494) 

1V. B O N I  CONSUI,ERIC 

26 I C C  una crprcsibn arcaica q u e  si! rclacionn con 10s gcriitivos de prccio 
Sr mcnmtra en alumas formulas: r o p  boci cozsuírrs,id est Lonuni iudices. 

(Quiniil. i .  6, 32) 
I , a  prosa clásica ,:“ita su en:pieo. l i r n o ~ t  mencioria un  tex10 dt; i’laoto: Tru. 429 

que corresponde a un lugar ilodoa, (d ic i ím de í,indwy), puc6 la rnayoría de 10s 
códices clan bona CII lugar da boni. 

I’.n S6neca se lialla sobre todo en pa%+ dt: seniido yusivo: 
Quaniurncunqoc est, boni consuies. (Bcn. V 17,6) 
Si vi:m exignum erii et  angusium, quo possii vita produci id boni 

consuiet ncc ultra necesrsnria sol l ic i ius aut snxius ventri et seapulis 
suurn reddet. (Ep. 17,9) 

ci i p ~  stibbonis obiurgator Epicurus s im i lem illi vucem emisit, quam tu 
boni consnk, ciiarn si hunc diem iam exponxi. (Ep. 9,20) 

Otros ejemplos: Ep. 75, 6; Ren. X 0,l; I3cn Vi 1,3,1; Dial. I 2,4 



Sc ha obscrvadoZ7 quc EI daiivo ,:on vnrbos PI, Sinrca iilcanza unti noiablc  
criensibn. N o  uhshnie, un cximcn compmuativc, dr diversns a u h r c s  invita a 

1.a exicnsión drl dativo a 10s verbis compuesiufi de pratfijo es una tcndcncia 

El mo dcl pronomhre parsonal con eracutere sc cnauenira cn Cieerón y con 

precisar esta 

de la pro3il clásica?’ 

cxinlcre ya cn Plnuto. 

Excetere 2 9  

CXCllticns l ibi ((:i<:. 5,iIl. t p 4 )  
K‘WtiI  sihi. (Sen. N. I. I1 22 
cicutc:-e nos illi. (Sen. Ben. V 

3 0  Zxinere 
nixnqnnm edepol omars  balinrne mi lmnc Iassiiudinern c r i m n i .  (PI. Merc. 

crerncrit iorbae. (Sen. Ilial. V 25,s) 
126) 

r-Si~gmnnn cizsiilca ;:;mbiCn CI ,:so del daiivo rdlexivo en las cxprcsio- 
ncs de r:ilcrenciat:ihn o divcrgencia. 

Dk8mtire3 ’ 
vifioswii est i p r n  siLi in siiii oratiomi d¿wedre.  (sd Ilercnn. 2 , U )  
ric  orntioni v i la  dissantint. (Sen cp. 20,2) 

Al~wcos dc. 10s verho3 en qrie Uourgery suhraya el wnpleo del dativo por 
Siricca liabiai sida usados ya cou ~ s t e  caso en poeta3 de In Cpoea imperial o en  
iilgún proskta an!crior a él. 

o ~ i e n z r c ~ ~  
regem ribi alienavit (Liv. 1V 27,8) 
sibi nficnnvit (Vell. 11 112,7) 
illa quoque res nos alienat (Sen. Ep. 82,151 

2 7  Bourgery, o.c., p k .  314 y 8 ~ .  

l9 Le<r:s 2nd Snort, p$. 681 
3 0  I<ühner - Stegmann. o.c.. p$. 331. 
31 l<ühner - St-nn. 0.e.. pág. 319 
32 Kühnrr ~ Siegmenn. o.c.. pág. 367 b 

Bnssola. M. “Sintaxis latina”. Madrid 1956. Vol. I pág. 102 



adquiescere3 
huic ncyu icscchnt  hornincs (U. Afr. 10, 4) 
adquiescas spei blondae (Sen. I$. 24,,1) 

 onc corda re^^ (0". M. 1,518) 
ut  u e r b i ~  opern concordeni ( S e n  cp. 20,2) 

35 exeerpere 
me illorurn ezecrpnz numero (tíor. X. 1,4,40) 
rxcerye itaque tc uulgo (Sin. I h l  IV 3,s) 

Incembere con nd mis  mnsai ivo  BS corrimie cn (:I sentido moral dc aplica is^:^^ 

Este verho, en scntido concreto, se encuentra w n  dativo en Virgilio: 

En S6neca es niiiy frecuentc: 

incrrriibiie ad rci pohlicae salutem (Cic. Cat. 4,9 

iuhot ... incum~bcm r e m i  (Verg. Aen. V 15) 

vulncn incumbit (Sen. 1)ial. I 3,9) 
domini! sub incumbarrl (Spn. bp, 76,N) 
incirnibans gladio (Sen. I ) i d  I X  16,l) 

otros ejemplos: Ep. 30,l; 31,4.; 36,'); 72,Z; 76,15; 95,50; N.Q. 11 11J; VI 20,2; 
Ben VI1 10,2; Dial Iv 19,l; 1V 25,2; V 9,$ V 22,2; V I  2,3.  

RZSíIIMEN 

lin la noia preliminar decíamus que suele atrihuirse a S6neca la condición de 
renovador e incluso se le llania snguncla fundador de la prosi latina. Por 10 que 
rcspecia a la sintaxis de 10s casos, después de la consideración monográfica de 
aquellos rasgos rnk característicos, hemos podido precisar esta afmaeión. 

Los hechos de lengua que se encueniran en l a  sintaxis de 10s casos de SQneva 
tienen prmcdcntes en nhmcn, mucho inayor de 10s previstos en el estado de lepgua 
quc rcpresenta Cicerón y en el estado dc lengua preferentemente literario dc la 
poesia. Lo que da un carácter mis pcffional o en 10 que es más creadora la prosa de 
S6ncca es indudablemente cn las opciones estilísticas. 

Consideramos que con mie irahajo se aporia una documentación elaborada y 
Ú t i l  tanto para 10s esiudios gencralcs de Sintaxis como para las esiilísticos de este 
autor y de la htinidad post-clásica 

3 3  Kliliner - Stegmann. o.c.. pág. 400. 
34 Kühner - Slegmann. o.c.. pap. 327. 
35 Lewis and Shorl. &. 676. 
36  A. Ernout. o.c.. pág. 59. 



por CATALINA ~ A N T A R E ~ ~ ~ S  

INTROODUCCION 

El presenie trabajo es fruto de la Exposición-liomenaje renlizada wnjunta- 
ntenie, en abril dei alio Última, por la Facultad de Filosofia de Palma, a través del 
Seminario de Arie, y el Museo de Mallorca con el dcseo de despertar el interés, 
espeeialmente en el campo artístico, hacia una época histórica del pasado mallor- 

Es frecuente que se elimine a la centuria citada tras haberla aehado de 
rcléctica e historicista; una breve mirada, despectiva o conmiserativa, es en general 
suficient*: para cerrar su consideración. Tai actitud esta ocasionada, en g a n  medida, 
por la falta de un enfoque y puniualización adecuados a la hora de wntestamos 
por el significado exacto de 10s términos que aplicamos. Por aira parie, es alga 
completamento distinta al acceso al wnocimienta de un periodo de la historia por 
medio de la aplicación de unas premisas ya establecidas, no siempre con criterio 
científico, que llegar a éI a través de algunas personalidades concretas. Es Lnportan- 
te ir huscando esencias humana definidas, y re-vivirlas en la medida posible; ea 
importanie no hacer de unos hombres, ya desapareeidos, un conglomerado amorfo 
e indiferenciada. 

Nada mejor para contribuir a la comprensión parcial dei a d i e n t e  cultural 
del XIX, que el a n á h i  de la obra de Bartolomé Fe& y Perelh mallorquin por 
nacimiento y Bentir, cuya existencia podria resumirse en estas palabras: fue un 
homhre intego que amó a Mallorea, amor que manifest6 de modo divem y por 
cauces variados como comesponde a las personalidades pollfacéticas. 

quin: el siglo XIX. 



UNA EXISTENCIA COMPLICJA 

E n  11143 nacC Ferri. Por aquel mionres, Mallorca respira 10s aires do un 
movimienio iiterario, renovador, dc wráctrr rumintico, denominado ilcnaixanp, 
que cuenia con p w ~ i a l a  de tal caicgoría como Aguiló, Quadrado y Montis. Ferri, 
en si, carim dr eseriior, pasará a formar parit! integnn:e de dl.  

Sin emhmgo, no loe esta su profesión: Su profesión fuc li) de M;a:siro de 
Arquitectara, i í ido  qua consigue t:n Vaiencia. Pero, adernás, la época quc le toeó 
vivir despertó su vuc;icibn Iracia la Arqueologia. Así, un constructor, nn queó logo  
y un rscritor, sirr olvid;s al inwsiigador, se mnjugaron y cuncrctamn ~n un $!o 
Iiomhrc, de itmprriimanio iiciivo, con imn idaología muy definida y u11 zspíriiu 
emineniwnente patriótico y religiom, quc cs preciso iener cn cocnta para compren- 
der su obia en cu;ilql;iera de sus rri.iriili:siaciones. 

A pesar dc que nuesira tarea s z  va a centrar, dc inenera prdarenic, en el 
anilinis del Maes in ,  de Obras, no pudcmos dejni rlr rcseirar, muy brcvcmenie, 10s 
otrm aspecto:; !a figwa que oos ocupi, p”c3vo q ~ e  cl!o equivaldria a una 
mutilaciln dc: pcreonajc. 131 prriencció a uii2 gencracióii para Is cua! la vudta al 
p a d o  que pregunaba la +ca, signiikdaa rcdescvbrlr li: propi2 li 
su ideal. S i A 6  fucrlcnente sii isla. M o  le i;npiiisó a conservar y rccoger iodo 1n 
que pudiera enriquecer ei pairimonio cuknral, en su acriienk dc conoiructor y 
aryuoblogo, y ii p s c n i a r  ei ca;áctc; y fiscsorriía iiadicional d d  p i ~ ! i l o  mai?orqnín 
cn s i i  a c i i v i d d  iiicrxia. lnsisiirnos *IB el!o porquc crcemos qoe cualquier produc- 
ción humana uo detw jurgiirse siri t r x m  en cuenta el sujeto que 1.1 hiao posible, ni 
el ambientc quc Ic coridicionb, e:, rnayor o menor medida. 

Cuando 1924 e ~ i a  a puntc de íindizar uiuere Bartolorni: Fe&. Ei resumen 
de su vida nos lo dio C I  mismo en estos v~ffios: 

“I jo uos dic 
que si semarn es llum 
dret, s’oli no uesara 
i arn6 aquest geni 
n’han d’enterrar 
dklccnt en plata 

la veritat”’ 

EL ESCRITOR Y LA RICNAIXENCA 

Para sefialar ei principio de ¡a Reiiaixanqa en Mallorca se suclc admitir la 
fecha de 18$0, mornento en que, junto con el progrem general, tanto económico 
como cultural, se produce el inicio de una vinculación relativarnente directa, 

’ “La Vorital” en Coses Nostres. Inca-Mdoma, 1926. p. 143. 



aimguc sicmpre dentro de unos muldes y ,r,ii,licionamientos básicos, de la isla con 
la Pcninsula. S i  cstii circunstencia, a primera vista, pocdr parc ventajosa para un 
ámbito geogrificc ccrradu, de tiecho lo que ucasion6 fur un proceso, lcnio y 
parcial, de cx:isiOn entn: una iicma y sus tiabitantes, sin  que de cllo se mcaran 
resakados proveehosos; resulial,n, ademis, un poco difícil que la iiiflriericia cunt i -  
nantal pudicra aportar aquellas coms de las cualcs (:lla inisina carecia, tales como 
instituciones culturalm u ixniroc do etlsrñanaa. 

Así pues, la Renaixenp, nacida del afán de unos pocos, tuvo que enfrentarse 
con graves problemas, conllevados por !a estructura isleiia. Por una parte, como 
movirniento intelcctoal, de transfondo romántico, hahi:, de ernprrndcr la tarea de 
rcvalorieacibn de 10 vornic~rlo, sa iril!ar:~ del aspecto lingüistioo y literari”, o 

o realimu todo esto sin w n t a r  con unas bases 
za i i  su labor. I)<: todos modos, cl movimicnto 

cimj6 y, aunque ~:obaSlementc no dib de si t io ,;w dc!!ía, si, esfuerao iba a 
abrir uix h:ccha frcetife.ra en !a abuli;i y d c ~ : x !  

Vcrii sc re!acio,~b co.1 la Kmni:ren~n, de cuyo espíriiu est;bs impregnado 
tmtn  yor :iiopi- ideologia como por h n a c i i ; n ,  estrecha:ncnit:. ‘:’o:as sus actkiida- 
i c s  Cucron un icf!ejo de las caractrrísiic;!s da ayuvlla. I h  (:I ;ipnri;tdo que aquí 110s 
umpa es pi:sible apreciar su contacto y aporiaciones ,:,I una dohla vertiente, la de 
liti protloccibn literaria y ¡a ?ur se mraisa en el inicnio tina pupolariaación de 
La cultma. 

iialrii una explicaci6n 
iil porque de su tendencia, diec: “la poesia es tan amigo dc l’arquiteetura i sc 

apzda llini d’nnar amb ella que casi nlrri la ú e k a  i fins i 101 dins ses ruiines 
U O ~ I ~ ’ : ~  Sos composiciones poeden, cn p ~ t e ,  scr consideradar como un eco h a l  
del Ilomaniicismo. En ellas sc notari las influcncias ambiantales, de lectwas y 
escnelas, a ira& de las cuales Mallorca cnnocib la ideologia rominiica. Los clhicos 
de la Hdad de Oro, Horacio, Virgilio y Ovidio; Chatcaubriand y Lamartinc; 
Hccquer; ios alemanes Uhland y Scbiller figuran entrc sus prcferidofi. ü e  acuerdo 
cu” la comiente romántica a la cual está unido, la restauradora y tradicionalista, 
orieniaci6n por otra parte que es la propia dc Cataluña y en delinitiva la que 
nrraiga en España, RU producción adopla 10s asuntos usuales. La temática re l iosa  
es frecuente y constituye la base que latc siempre en cl fondo de sus palabras. En 
otras ocasiones se eomplace en la lírica intimista, sencills, qur revela el efccto que 
sentia hacia Becquer. Tampoco podia faltar la vcrsifiracibn de temas históricos; 
muy representativo resulta el titulado Historio del rei en Jaume, conqueridor de 
Mallorca porque su misma dedicacibn “Trhut a I’il.lustraci6 popular mall~rquina”,~ 
indica eoniundentemente su afin por difundir entre el puehlo las “verdades históri- 

dal hist6rico; FO’ <>ka, íue p“ 
rníniiam qu1: apoyaian y rasgn 

a de la Mallorca noveceniista. 

li! litarato, poeta y pmsista a la VCB,  por s i  algoie:i IM 

Prólyo de JOAN PONS a Proses i Poesaies. Inca-Malloma. 1929. p. 6 
Historio del rei en k u m e  I d’Arog6. EI Conqueridor. Za edició. Palma de Mallorca, 

1912. p. 1-6. 



cas”, clam esta que dt: acuerdo con su propi” criterio, no siempre {alto de 
objetividad y rigurosidail Irisibrica. 

Pero ademis del roniintico, y cnlaaando con 81, hay 0110 Ferri; es el realista 
y satirico, cl costumbriutn. A este sc dcbc el uso de la prosa. En rsaliilad a 61, 
represcntante de una generacibn a la ve% romántica y realista, e1 verso le resultaba 
estrecho para sus propósitos. Así, juntamente con Pedro Alcintara Pefia, origina el 
nacimirnto de la eontemporinea prosa mallorquina. Algunas de las escenas costum- 
bristas recopilada en su obra Coses nostres estin ya escritas en prosa. La  mismo, 
como indica e1 título, ocurrc cn Proses i Poesies, y en Gfoses i Proses. A la par 
que por la prosa, la tendencia realista sicnte afición hacia el teatro; no es extraño 
que Ferri ln adopte adquiriendo, de nuevo a l  lado de Pefia, el titulo de creadores 
de nuestro ieatro. Oeja escritas seis Comedies, en forma de sainete, hallándose en 
todas, como 81 dice: lo ucritat i una lliponeta darrera fes sortides que fan riure.“ 

La tarea de Ferrá en el campo literario, y en pro de la lengua vernácula, se 
halla reeorriendo las pjgiiias dí: las numerosas publicaciones aparccidas desde 1840. 
Aparte de su colaboración en La Puimn, periódico del cual surgió el impulso de la 
Renairenpa y cuyo cincucntenario se celcbró en casa de Ferri, cs preciso recordar 
la aciividad que desarrolló en 10s númaros de h Revisto Ualeor, y en su susiito 
posterior el Musco Balear. EI propósitó dc ambos folletos, reiterado una y otra ven 
por sus maniencdorcs, pcrscguía un fin mamadarnente didáciico, pcro cn la práctica 
no sc cemplió, debido, sohrt: todo, a li( estructura, cerrada en si misma, que 
siempre mantuvieron. Junatmente con í;. Maura y ‘T. Fortem rrdacta el wnianario 
Lo dslzaino, de mbrito discotido pero que indudablcmenie desempefi6 un papel 
notable al lado de las restanics revistas que vieron la lum en la xgunda mitad del 

En compaiiia de Mateo Obrador, funda, en 1879, e l  popular semanario 
titulado L’lgnomncin, fundacibn que 61 mismo calificb de “humorada”. Señala que 
una de lar misiones emprendidas por la revista es Iu de: “Aconstumbrar a todas las 
clases sociales a la lectura del idioma que hablen y que las mis no saben leer”. En 
realidad el transfondo social que acompaña al propbsito de sus fundadores es el 
eje. Dmde sus piginas se recoge, en forma de articulos, las estampas y costumbres 
mallorquinas, pero también se clama contra la higiene pública o la falta de 
escuelas, y ni siquiera la organización del Ayuntamiento escapa a su &tira. La 
repercusión alcansada por L’ignorancin no cabe en 10s limites de este trabajo; ella 
significó, en resumidas cucntas, el intento mis serio, precisamente por esto adoptó 
el tono cómico, de populxinar la cultura, intento que habría de tener su continua- 
ción en “La Roquetn”. Desde su redacción se convocaron certimenes y consnrsos 
en sustitucibn de 10s Juegos Floralcs, vigentes en Barcelona y Valencia, y nunca 
celebrados aqui 

siglo. 

4 vid. próiogo cit. nota 2. p. 9 



Citcmos, por Último, la fundación de la rwista Mallorca Dominical, en 1897, 
de espíritu católico y anhelos apostólicos como indicaba sti lema de “Pairia, Fides, 
Labor”. 

EL ARQUEOLOGO 

Uno de 10s móvilrs del siglo XIX fue la obsesión por la Arquología. Dicha 
ohsesión era un síntoma del saber histórico, que constituía la fuena mis importante de 
la &poca. Afectaha a todos los historicismos, tanto clásicos como góticos. Es compren- 
sible, pues, quc encontremos una actividad arquitcctónica unida con una arqueo- 

lnicia su labor en -te campo en contactn con Emile Cartailhac, al eual 
acompaiia en su viaje a las Baleares. Nunca se ha valorado suficientemente ei 
ejemplo que mpuso la llegada del investigador franc& il la isla, ni tampoco la 
rcdaccibn dc su libro, que constituyó la primera obra realmentc científica sobre la 
prehisturia balear. 

El fruto de sus primeras investigaciones, difundidas a lo largo dc las páginas 
del Boletín de la Socicdad Arqueológica Luliana, lo tenemos en la serie de plantas 
de navetaside Calviá, hoy desaparecidaq y de las necrbpolis de la Cala Sant Vicenp, 
que fueron la base para la publicación de Cartailhac. So continuo entusiasmo suple 
la falta de una preparación cicmtífica, díficil de conseguir en aquellos momentos, 
de tal modo que sus ohras s i y m  aún vigentes y el invcstigndor tiene que recurrir 
a d a s  constantemcnte. í;racias a SUR dibujos pudieron identikarsr 10s bronces de 
So Covn de So Madono, cn Alqucría Blanca, al incorpommc Ios fnndos de la 
Sociedad Arqueológica Luliana al Museo de Mallorca, creado ochenta aiias después 
de las primeras Ilaniadas de su Director, Bartolomk Ferrá, para eoneeguir un 
reconocimiento oficial. Todavía huy podemos repetir alguna de sus palahras: “Per 
altre part, se compren que no venguen certs donatius y depbsits, mentres el nostro 
M u d u  no puga ohrirse cada diumenge, á lo manco, al phhlich en general y 
diariamente á nkls artistes y á nkls estudiosos; lo eual no podrá esser mentres no 
se instali en casa propia, y ee tengan empleats retribuits per atendre á sa netedat, 
ordonadament, conversació y cu~todia” .~  

ba lmente ,  ya en 1888, había reclamado, deede la Comisión Provincial, que 
se concediera la categoria de nacionales a nuestros monumentos prehistóricos. Pero 
eonvtituyc una invariante el que sua gritos resuenen en cl vacío, y a9í la declara- 
ción monumental no se lograría, de mudo deíinitivo, hasta 1966, aunque el hecho 
en si no haya supuesto la defensa a ultranra que se pmtendía. En marzo de 1971, 
el conjunt0 de Son Oms, monument0 Único, desapareda. 

La actuación de Ferrá en el ámbito de la arqueologia ticne un momento 

lírgica. 

Muaar Aigueologich Lulio B.SA.L. t .  VI, no 178, 1895. p. 29 



clave: 1805, íecha del descuhrimicnto de las famosas calre~as de Costitx. Sn inier&s 
por salvar csie excepcional lialliago qut;d:i de mnnifiasio en la Memoria que ~lcva a 
IB Comisibn de Monumciiios poco drspu6s. Ikjando aparie el valor cicntífico de la 
niismi, destacamos estc pmilo :  “Ilemos dc pruonu;ir moldrarlas antcs que desapa- 
re~ci in,  s i  es que esta Cornisiún no acuerda, como lo creo regular y proced,:nie, 
acudir a la Excelentisima Dipiitacibn solicitando que las adquiera para ConSCrvddaS 
CII c! Museo púhlico dc Antigiicdades de esta provincis, cuya base esta ya constihi- 
da en c l  Arqurológico que tengo a mi cargo”.‘ A rais de una scgunda exposieibn, 
en 20 dc: rnayo, B !a Comisiún anoia :LI margen: “Noy, 15 de jnnio, estarnos 
esper;udo qw la Comisión dc Monumcritos se rcuna para mterarse”.7 

Paro en aquollas monwntos ili Vciri ni  la Socicdad Arquco16gica I d i a n a ,  
icnian cu sus ~ K I I I O S  ciiuccs lagalc~s para salvar tales tiallaagos. Mallorca entera se 
ricsentendió del problema; uo iisi i’itxr<; ?aris que inició grstiones para su adquisi- 
cióii con destino al Museo del i03vre. h n t c  e% 13 rencción de Fer& h e  positiva, 
utilizó todos los resortes qlle texía a inano, movilieó a sus itniigos madrilcños, 
cspccialrnenie a JosC Ií.iinin Mliklide que iogrb cl crédih  necesario, 3.000 pesetas, 

nación, en el Mmco Arqueo!bgico Nacions!. 
A priiicipios da c s k  sig!o cor1iin:ian 10s hall;iagos csculibricos ~,,~~~e,,,~~:i‘:n~~~s a 

Cpoca prehistórica. Consisten cn unit mi(. dc bronces ialoy6ticos, en cspecial 
c&lieaas de ioros. Mencionxernos únicainmic el ;milisis que hace del protono de 
Sa Pleta dr Lluchinayor, pcrieneciente en su dia a la colección Amer-Servera, 
hoy desaparccida. Al estudiar la pieaa discule SI, posible funcibn corno re- 
rnaic de unit posiblc asta, ahandonando la idca dc Mélida que la consideraha un 
aplique dc un ,jarro o caldcro dt: hronce; la ;apxicibn posicriar de situlas de csie 
t i p ,  con asas rematadas por cabezas de iom, ixiica quc sus hipbtcsis nit ¡ban 
descarninadas. U n  íiltinio trabajo, pulilicado en 1909, recogc vnrias esedtnras 
clásicas en broncc. 

La rnayoría de bdos estos cjernplarcs se encuentran hoy dia íucr;t de 
Mallorca. Pasaron a colecciones particulares que fueron desarticuladns a1 Faltar la 
figura de sii creador. Asi, siti la plicientc lahor de recopilaci6n llevada a cabo por 
Fe&, nuestros conocimientos ac:uales serían muy escasos, ya que si consideramos 
!os I~all;rzgas ;~rqucológi~:os, de este iipo, hahidos en 10s últiinos cincuenta años, la 
desproporcióri es notoria. 

Reahente pudcmos aplicnrlc: las palahras de Imsing cuando siialiea la difc- 
rencia que hay entre un anticuario y UII arqnt:ólogo: “El primero casi niuira piensa 
con la mirada, rnientras que el 6ltimo incluso puedc ver con su pensarnicnio.”’ No 

para :,aquirir ios tm,n,:os; Iroii, (icntuo a,:) arZistico aC la 

R ~ I ~ ~ ~ ~ ~  arqueo~ógicos e,, costig H.s.A.I.. I .  VI, .o 183. p.n7 7 .  
* COI,I,INS: Los ideaics de la oiquitectuia modcmo; su etofwi6n (1750-1950) 

vid. noia imferior. 

B<r,rcclonq 1970. p.  611. 
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emprendedora; su progreso económico y crecimiento demográfico, raras veces se 
reílcjó en maieria artística, y si bien es cicrto que avaneó culiuralmentc!, este 
avmw no afcctó prácticamente a la masa de la población, quedaudo como patri- 
monio de la clasc que podríamos llamar intelectual; 10s restantes cstamentos, salvo 
excepciones siempre presentes, mautuvieron una olímpica indiferencia hacia las 
Artes y las Letras. 

I,os organismos oficiales y religiosos, tras largas deliheraciones, no siempre 
pacífica, de siis rcprcsentantes, no siempre desinteresados, realiaan reformas que se 
encargan al arquitecto provincial; cuando la envergadura dr las transformaciones a 
realiaar es mayor, comparecen técnicos madrileños. Reformas y reconstrucaiones, si; 
obra de nueva planta, de una mínima categoria, se realiem pocas. 

Unamos, para redondear el panorama, la eScasez de mcdios con la que 
siempre tuvo que contar la arquitectura mallorquina en general, y lierrá en parti- 
cular, o las intrigas y caciquismos quc de tanto en cuanto asornahan: Haee unos 
ueinte años que hnbiéndonos presentndo a ejercicios de oposici6n, optnndo a In 
plata de Massiro Auxiliar de Arquitectom rnunieipl se nas designd el primer lugar 
de In tWM; mas el Ayuntam’ento adjudie6 In phza al opositor que figuraba el 
tercero.9 También, como no, se estilan las reneillas entre Ios pertenecientes a un 
mismo gremio; en 1082 L’ígnornncio concede el premio de arquitectura a un 
“manobre en G y  zaber qui es més &stre que mandhre”, que presenta un 
proyecto con el lema “Sols qu’heu sia”;” 10s tiros iiisn dirigidos contra Fe&. 

En esta sana atmbsfrra local se realiab Ferri. Royectb inucho, no construyb 
tanto; ciamó por urgentes reformas que cn su rnayoria se adjudicaron a otros, y 
esio en el mejor de 10s casos, cuando sus gritos sirvicron pars algo. A pesar de 
todo sigui6 adelanie. No escapb a las m o d a  arquitectónicas de la época, estuvo en 
todo momento someiido a influencias, pcro su legado es el testimonio de una 
vocación realizada con fidelidad. 

Epocas artísticas 

La actividad artística ejecutada por el Maesiro que iratamos comprende varios 
tipos de arquitectura, aunque la más numerosa aea la de carácter religiom, a k 
par que oírcce una evolución estilística leve pero notable; en términos generales 
puede encuadrarsc, no de modo exclusivo, en el ÚItimo tercio del siglo XIX. Hay 
que advertir que su programa no !se redujo Únicamente a diseaos arquitectbnicos 
propiamente dichos, sino que comprende tamhién proyectos complementados, como 
retablos, e inclum artes menores. 

Reconstrucd6n de b Caro Condtoriol en P a h  en B.S.A.L. i. IV, “0 149, 1892. p. 
270 en nota. 

~ ’ l g ~ ~ ~ i n ,  “0 180, 1882. p.i. 







a) Ilistoriseismo gótico 
Puede afirrnarse que Ferri fua esencialmenie una menialidad neogí)tica, por 

ello no cs de extrañar que la mayor partc de sus proyectos se cireunscriban a esic 
estilo. Para eniender porqu6 lo adopió es fundamental considerar el momento 
histórico en que se halló. 

EI  hisioricismo, desde su despertar en tomo a 1820, iha a imperar a 10 largo 
de iodo el siglo; a 61 va unido el concepio de ecleciicismo, concepto eniendido 
generalmcnie en sentido peyorativo, y olvidando que se traia de un fenómeno 
hisiórico-estéiico, de Lnporiancia crucial, que afectó a liuropa entera. En una 
primera fase, el ecleciicismo, rcchasando 10s moldcs elasicisias, busca su inspiración 
en la Edad Media. Es el momento dc la ruidosa batalla cnire Clisicos y 
Romántieos. Pcro para el Romaniicismo, Edad Mcdia fur fiinónimo de I'eríodo 
Gí~iico, y asi iglesias y casiillos, concebidos de acuerdo con aqucl estilo invaden la 
Aquiieciura diirante unos años; la esiapa posi-romántica, con IB realisación dc 

estudios mis serios sobre la 6poca medieval, 10 reavivó. 
En Mallorca, el Neogóiico va a perdurar hrgo tiempo; en 1924 aún se 

consiruyc, Egún esta tendencia, la &Ia ia  dc 10s Carmelitas en Palma. El10 es 
comprensible si aiiadimos a la moda imperante, el legado gótico con que cucnta la 
ish, al igual quc la serie de reconsirucciones y rcformas que en este momento se 
emprenden. 

Pero estas circunstancias expuestas no son suficienics para el artista concreio, 
puesto que "OS hallamos anie un constmcior de ideologia medievalista, que vive cl  
significado rcligioso del estilo que sigue; para percibirlo, mejor que cualquier 
explica&,, es la reproducción de algunas opiniones propias: Es necesario que 10s 
cat6licos dcdicados al nrte religioso procuren desempeñar tan delicada misión 
ilwmindose, no s610 con ei estudio de 10s celebres ejemplares dados a luz en siglos 
anteriores, sino también ateniéndose escrupuiosamente a LIS ordenaciones dictadar 
por la Sagrada Congregación de Ritor y Concilios. 

La Arquitectum, la Escultura y fa Pintura, como arfes pldsticas 
pueden contribuir al aumento de deuoción ai Santísimo Sacramento. La primera, 
aplicando f o r m s  geométricas misteriosamente graves y esbeltas en 10s toberdcdos 
de modestas proporciones, o monumentnitnente suniuosos en los grandes templos, 
siernpre caracterizándoh con estilo que llamaríamos evangélico. La Escultura, 
completondo la edificación principl con inuígenes y akgorías. Sus obms son h 
que m's uivo hieren la imaginación de los .vencillos fieles, por cuanto reproducen 
en f o r m  córprea la Humnidad del Dios-Hombrc. La pintura con su imag'neria 
en t o b h ,  bóuedas y vidrieras nos ponen en mnificrto la interpretoción figurada de 
10s dogmas y misterios que ueneramos y crecen mrauiilosamente las emociones 
espirituales que nos produce ai contemplar como se perfila" h aureolados efigies 
cuyos rayos de h z ,  transparentondo 10s esmites, encienden s w .  limpios colores. Por 

Y añade: 
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úitimo 10s  mnestros músicos vienen n ronmouer intensamente y a enardecer el o l m  
del fiei que orc nnte el Sagmrio.' 1 

En ,:sios pensarnientos se liallan claros ecos del espíritu goticista. Es aliarnen-' 
te sigoifiwtivo 'el ansia de cnnmowr la sensibüidad de 10s fieles por medio de 
sensaoiones visualcs y auditivas, al igual que la exaltación del misteri0 de la Eucaris- 
tía. (:aptó, en lo posible, la cscncia del gótieo; comprendió que ella rcside en la 
conjuncibn de todas las artes, dirigida por la Arquitectura, para estimular la 
devoción imprcsionando el alnia, para reproducir un ámbito celestial. No en vano 
localizamos, rntrc sus fumies dc información preferida, 10s tratados de 
Viollct-le-Doc, Lenuii, o el difondido Dictionnaire des Antiquités chrétienner de 
Mariigny, a la vze que divcrsos Manuales de Arquitcctura Cristiana. 

J,os proyectos, tanto de nuwa planta como dc rcconstruación o acahadu, de 
carácter religiom que traeó son nomerosos; pertenecen a oratorios y capillas, 
generalmenie dc pequefias dimensioms, y a alguna iglesia parroquial. Sin embargo, 
mudios de ellos lucren recliaaados, o, 10 que es peor, aceptados y archivados, unas 
veces taóricanmite, oiras en la puáciica ya que no se sigui6 para nada el diseño 
oficial, tal O C U I T ~ ~  con la n i m ~  iglesia parroquial de Calviá, o con el proyecto para 
la terminstcibn del campanario de la iglesia de Alaró, realizado luego por ReynCs. 
En el mcjor de 10s casos, el proyecio se modific6 solo en paria, cjcmplo ilustrativo 
es la iglesis del Scminario Conciliar de Palma, cuyos planos originales fueron 
modificados, despues de 1887, por Sureda y Verí,  A este respecto Fem6 exclama: 
Para el que ngoto su ingrnio en In composición de un proyecto y l o p  uerlo 
aprobado por los inteligentes, ipuede hobcr com m 4 . v  tristc que ucrlo mutilada, 
antes de ser eoncluido, por lor mivrnos que deberínn ser 10s primeros en respetar- 
10.7 Y esto sucedc, y conirn esto nor uernos obligndos a reclamar u n  y otrn vez 
esperando que no serh siempre estérilrnente.i 

No ohstantc, alguna vea consiguió levantar un edificio integramenie de aeuer- 
do con su proyecto original. El más destacaide es Ie de las Hemanitas de 10s 
I'oLres, erigido en la antigua casa snlariega de la familia Salas; el oratorio, de una 
sola nave, se complctaba con una serie de dependencias, distribuidas en dos pisos, 
y destinadas a salas de enfennería, comedores, domitorios, espaciosos lugares para 
recrco, etc. El levantamiento de las estructuras M: realieó siguicndo el criterio de 
aprovechamicnto del mayor espacio Útil  posible; por la que se rcfiere a la atención 
prcstada a las cxigencias de planeamiento, según se deduce de la ohservación de 10s 
proyectos, esta fue mínima; eircunsiancia, pero, que era usual entre 10s neogóticos. 
Hace unos dies aiios que dicha construcción fue destruida totalmente. No comó 
mejor suerte la parroquial de Portol, diseñada a i  modo de las pequeñas iglesias de 
repohlación. 

' I  Arte Litb@co cristiana. Memorio en f o r n  de opuntet y observoeionea. Palma, 1889. 
'* Mejorns en Poima. B.S.A.L. t. V, 1893. p. 141. 



Es neecsario citar, aunque d o  furra por el hccho dr SPT una de las escasas 

obras conservada, el irabajo que realisó en la iglesia parroquial de Alcudia. parte 
de la cual x había desmoronado en 1870; pocodespues, en 1882, se inicia la 
rcconstrucción. A Pavia se le  debe el proyecio de la b6veda y capillas del 
evangelio, mieniras que Ferrá trazó el coro y portal lateral, encargindose, además, 
del acabarniento de las obras, seghn r e m  en la lipida colocada en la iglrsia conio 
iestimonio. Mas aíortunado que en e1 com, estuvo en el sencillo trazado de la 
puerta, cuya decoracibn escultórica se reduce a la correspondienie al timpano. 

Para finalinar Iu enomeración de 10s proyectos mas mpresentalivos, hay quc 
recordar PI ante-proyecto del oraiorio para el Cementerio de Pollensa, fkchado cn 
1888, y psrticularmente intrresante por la rcstña de condiciones a las cnales sc 
t u v o  q w  ajustar, teoricamente, pues no se realinó, tanto cn lo que se refiere al 
cost,: y materiales a cmplear como a la funcionalidad del recinio.’ 3 Preeisamantc 
en este mismo año de 10.88, con ocmión de la Exposición Universal celebrada en 
Rarcelona, entra en coniacto con la aquitcciura catalana. El hnico comentari0 que  
dedica a k Sagrada Fandia, aparte de calificarlo como cl  tcmplo “mas importan- 
te”, se reficre al elevado costc de !as obras emprendidas: ... Alld no s‘ki uan amb 
ukrbes ni amb poques, com per sa nostra terra... Un  pilar tot sol estú pressupuestat 
en dos mi! duros; y coda capello en cuatre mil. Jo he hagut dhlsar iglesies (10s ho 
dihuen! ), sense pstarne tants. 1 

Al lado de las lainenlaciones cconómicas, aparccen las referentes a 10s mate- 
riales ioscos y operarios poc0 hábilcs dc que dispone. Estos factores hay que 
tcnerlos siemprr prcscntes, pues resulta obvio quc condicionaron eonsiderablemente 
sus cjecucioncs. 

Siguiendo sus impresiones, durante su estancia en I3arcelona, hallamos, acto 
seguida a la curiosa mencibri de Gaudi, una mardccida defensa hacia el ecl6ctico 
Martorell, elaro exponcnte de su afecto al Neogótico. 

EI Neogótico de Ferri, a pewr de 10s anacronismos en que cae a veces, 
intenta volver al estilo primitivo y simple de 10s siglos HI1 y XiV. Ocurre en Arte 
10 mismo que en Literatura: todos 10s componentes de la KenaixenGa tendieron, 
más o menos intensamente, mas bien más que nienos, al arcaismo. Para ellos, y es 
el caso de Ferrá, la citada tendencia estaba provocada, en gran parte, por el deseo 
de volver al pasado esplendor; si tenemos en cuenta que uno de 10s ideales del 
historicismo gótico fue el nacionalismo, queda explicada su actuación. Keligiosidad 
y nacionalismo, con fondo romántico y racionalista, fueron bases esenciales para 10s 
neogóticos. 

Como hemos dicbo, cI estilo de Femá es scncillo y arcico; reflejo, además de 

l 3  Puede vme la dmripeión que, de él hsce FERRA en Horea Séries derrer aplec de Cbsa 
y fiom. Palma de Mallorea. 1916. p. 67. 

B.S.A.L. 1. 11. n 85. 1888. p .  312 (En la carta dirigida a S. Cerdá). 



la preocupación por rccalcur el valor funcional de cada elemenio, y reflejo, sobre 
iodo, de la perfecciím ténica. Si al proyeciar p c n d a  que lo hacia bellarnente, no 
10 sabemos, sus rcferencias a est,: particular son ambiguas y siguen la mima tónica, 
esta es la de la oposición enirc el sentimiento de ¿o be110 que caracieriaa a la 
arquiteciura góiica medieval y la influencia que ejerce el ml gwto cwndo se 
eclipso el rcntimiento de b bcllo (siempre es el medieval) y el espíritu de 
innouacibn derdcib irracionalmente 10 t m d i c k ~ n o l . ’ ~  Probablemente, para &I, el 
concepto de 10 íitil-sincero-religinso, ya Ilevaba impliciio el de h hello. 

Ademis de la erccción de proyectos de nueva planta, debidos a su crcación, 
poseemos una considerahlc caniidad de retablos; amrca del motivo nos informa dl 
mismo: 151 estudio dr un orotorio cs incompleio cuando no se a c o m p i b  con 
todos 10s delalles de sus diferentes portes, puesio p e  la Pintura y la Escultura 
dejan de tener ui& propia tan luego como se unen p~ fornuu un solo cuerpo 
con su hermna mayor la Arquitectum.16 Vemos que enteudió la erección de un 
cdificicio religiosv como un programa iconográfico completo, clamando contra la 
separación de las Artes; proyectó considerando siempre 10s más mínimos detalles, y 
explicando, cu el caso de que no fuera ohvio por conocido, el porqué de la 
elección de una escena iconográha determinada. Kecordcmos el retablo del Sugra- 
do Corasbn de Jesús, para la parroquial de Llucmoyor, frchado cn 1.879, PI de San 
Emigdio, de 1885, o el destinado a l  oratorio de Son Mas, en Esporlas; todos e h s  
adjudicables al rccuerdo del góiico iardio. 

Las artes manorcs, diseiios de copones y cjlices o incensarios, tai el de la 
iglesia dc l a  Mcrccd, no estuvieron ausenics en su producción. La prolija tarea 
desarrollada en csia campo se complementa con sus estndios sobre ohjetos lithr- 
gicos;’7 la adopciSn de una liturgia medieval hahía sido una de las consecuericias 
de las teorías &as goticistas. 

Enla‘ando con su amor al pasado nos legú el proyecto de nuevo altar y 
decoracibn de la wpilla del Beato Iiambn Vell, en el convento dc San Francisco, 
prerniado en el ceriamen de 1881 con ciento cincucnta pesetas. Notablc: por varios 
conceptos resulta e l  monument0 destinado a Ramón Llull, una expresión más de su 
actividad por reinvindicar el culto hacia esta figura; no vió m deseo realisado; aquí 
quzdó el impresionante proyecto, de rico contenido simhólico y austeridad geomd- 
trica, que no rechasa cierto sabor romántico. 

Una vez más comprohamos que cada dpoca tiene BUS propias ideas, intentar 
ignorarlas, refugiándonos en el pmado, conduce a errores considerables; el siglo 
XIX, incluso actuando sinceramente, nunca podia conseguir, con su goticismo, la 
sublimidad del autbntico estilo; las exigencias nuevas no pidían rechazarse. 

I s  Idea6 expresadas en ei wtudio “6luario de Pollensa”B.SA.L., t. I RO 34.1886. p. 13. 
l 6  Arte liti-rgico enstiano. Memoria en iorma de apuntes y observaeiones. Palma, 1889. 

Vid. obra citada. Estc esfudio h e  presentado en el Congreso Euearistico Nacional, 
celebrado en Lugo, Agosto, 1896. 



Un Último aspecto, que qneremos tratar en este apartado, es el referente a la 
ideologia social de Ferrá. En 1870 tomb parte en el proyecto de urbaniración del 
Camp d’En Sermlta; 10s modelos, destinados a fábricas, almacenes y viviendas 
humildes, con 10s cuales contribuyó, son predominantemente eclécticos; el hecho de 
que 10s incluyamos en el ecleeticismo gótico en particular, se debe a que juzgamos 
m b  representativa la teorías que deaarnoiió a este respecto, que su plasmación 
práctica mediante un plurnlismo estilístico. 

El proyecto citado más arriba, como es fácil suponer, quedó archivado en el 
Ayuntamiento; veiute @os mas tarde, al parecer, la idea se removió. Ferrá apro- 
vecha la ocasión para insistir en una tarea que juzga necesaria, esta es la de la 
construceión de viviendas para obreros. Escojamos alguuas de sus fases: Pom 
perfeccionar la u s a  del obrero falta ofreeerle modelos científicamente estudiodos 
que correspondan a la mfuraleza de i o s  materiales disponibles y a las necesidades 
peculinres de su modo de vivir ... Fdtamos en confm de Ins gmndes barriadas para 
obreros segregadas de lar perteneeientes a hs cimes ilustmdas. No, h sociedod no 
se compone de pobres y ricos, de trobajadores manuales y obreros cientí’cos ... 
estnblecer separaciones de un m d o  sistenuítico seria un procedimiento inmoml 
porque se priwría a 10s hyos del puebb de 10s medios de edumción;’ 

En estas palabras se respira el idealismo goticista, a i  menos de un sector del 
mismo, de igualdad y justicia, ideaiismo que les condujo a programas de “reforma 
social”. claramente espresados en 10s discursos de Ruskin. EI constructor mallor- 
quin, por propio temperamento, enlazaba con las teorizaciones de 10s defensores 
del Neogótico; así como en las iglesiaa lo que importaba era su fnncionalismo, aquí 
también importa la utilidad antes que la belleaa. 

ErudiciÓn, no en vano apunta antecedentes y logros de 10s enaayos constructi- 
ves de barriada, racionalismo y-buena voluntad no eran, pero, base suficiente para 
una reforma, idesde c u h d o  ha conseguido realizarse alguna conllevando, casi 
exclusivamente y tan amorosamente además, el bagaje del paeado? 

b) Edecticismo 
Antes que nada, ea neceeario seaalar que bajo esta denominación vamos a 

incluir, no d o  10s proyectos que se adaptan a un tip0 concreto de historicismo, 
sino también todos aquellos que presentan una pluralidad estilística, es decir las 
construccionea que reunen en sí mismas UM combinación de elementos procedentes 
de movimientos artísticos diversos. 

Dicha tendencia no es adjudicable, en la obra de Ferrá, a una cronologia 
concreta, antes hien se manifiesta a lo largo de toda ella, annque hay que subrayar 
que se concentra, ostensiblemente, en la década de 1870 al 80 para reaparecer en 

l a  Vwiendm econ6micoa p ~ m  obrerea. B.S.A.L. t. N. n.’. 144. 1892. p. 199. 
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torno a 1900 con nuevo impetu. AdemL de proyectos religiosos, hallamos en ella 
otros destinados a viviendas. 

Considerando, en primer lugar. diseaos de carácter religioso, reseñamos los 
oratorios, tal el dedicado a San Vicente Ferrer (1879) en Bassa-ferrera, Muro, 
locaiidad que, dicho Sca de paso, guarda en su haber una curiosa leyenda en 
ralción con el mencionado Santo; este omtorio, al igual que el consagrado al culto 
del Sagrado Corasón de Jesús cn Manacor, y 10s rcstantes están concebidos según 
un estilo medievalista pero integrando elcmentos clLicos. 

Son de destacar tamhiin algunos proyectos para oratorios en relación con el 
culto funerario, como el destinado al cementerio de Inca; al igual qur la programa- 
cibn de canenterios para diversos pu&los, Escorca entre "tros, hchado en 1873, y 
en el cual se halla reflejada nna idea de la muertc como victoria o pcrduración, 
s e g h  sc dcduce de 10s monumentos colocados a ambos lados de la fachada 
correspondiente a la capilla, el ohelisco y la antorcha; del mismo modo la elección 
vcgctai, cipreses, adelfas y sauces, guarda una significación simbólica. 

Exceptuando 10s cementerios, cabc suponer que la causa de una solución 
ccl&ctica en 10s oratorios citados, se debc a condicionamientos económieos, pues 
torios ellos son de proporciones humildes. 

Entre las numerosas restauraciones, siguiendo el afán de la época, que realiea, 
rccordamos únicamentc la llevada a cabo en Lluch, donde intervienc en las ohras 
de ensanche de la hospcdería aneja al Saniuario y en la misma iglcsia, especialmen- 
te en 10s trabajos del camarín para el cuai diseña las puertas y el artesonado. 
Recientemente el lugar ha experimentado grandes modificaciones. 

Antes de ccrrar el apartado de arte religioso, recordemos alginos ejcmplos de 
arte muehlc y orfebrcría. Los proyectos de altares, por 10 comíin altares-sarcófagos, 
responden a un estilo neo-renacentista. Por aigo es que, d lado de 10s tratados de 
arte sacro y neogótico, hallemos 10s iibros dc V i i ~ v i o  o el Dictionnaire des 
Antiquités Romaines et Greques de Fiich. Aquí este eclecticismo, en vez del 
gótico, ohcdccc probablernente a un hecho muy simple; 10s altares y decoración 
colocados, a 10 largo de 10s siglos, cn las iglesias, han contribuido al enmascara- 
miento de su aspecto primitivo, motivando, con la sustitución, la desaparición de 
10s ejemplares medievales; ante cllo, 10s neogóticos prefieren, en general, y corno 
consecuencia de su deseo de exactitud, un diseño clasicista.19 EI altar-sarchfago de 
San Teófilo en la capilla dcl Kosario, o el de Santa Victoria en la del Coraaón de 
Jesús en San Felipe Neri, eirvan como ejcmplos 

A diferencia de 10s altares, 10s púlpitos que trazó, el de la parroquial de 
Binisalem o el de Lluch, responden a una combinación mny vanada, prcsentando 

l 9  Esta idea se haUm con lreeuencia rnmifestadaa en tratados dc k époea. &se, por 
ejemplo. SCHMIT Monuel de I'Arcitcctlre des monuments r e l ~ e u r .  RoretParis, 1859. cap. 
XYL pp. 148.152. Tambidn RAMON MELIDA, .I.: Apunta pom b historio del oltar, en 
B.S.A.L. t. I, no 80, 1888. pp. 267-270, y cn el no 82 del mimo año. pp. 280-288. 
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incluso reminiscencias mudéjares. lguai ocurre con 10s diseños de orfebreria, copo. 
nes y coronas. 

Más interesante rmulta su producción en el campo del edificio utilitario; no 
trata en cste caso del modelo de vivienda humilde pmgramado para el ohrero, 

mis hien nos hallamos ante un tipo que podríamos calificar de lugar de habitación 
pensado para la clase acomodada o hurguesa, que ya era la triunfadora. 

Los dos ejemplos mas notables Son, sin lugar a dudas, la casa Sitjar y la casa 
Barceló, amhas en Palma y conservada hoy en dia. A pesar de las características 
comunes que amhas ofrecen, la diferencia cmnológica, unos veinte años, que les 
afecta se acusa ostensihlemente en au trazado. La casa Sitjar, en caile Pelaires, 
presenta aún la monumentalidad que caracterizó a este tipo de arquitectura hasta el 
Último tercio de si&, y acusa tamhiéu una pluralidad estilística considerable a 

pesar del clasicismo dominante. 
Por su parte, la casa Barceló, en plasa Quadrado, finaiizada en 1.904, se 

acerca mis al tipo de vivienda utilitario, aún distando todavía hastante de aquel. 
Su Cachada, a pesar de la decoración cerámica, que le da cierto aire modernista, 
pensamos que dehr caracterizarse como ecléctica, ya que se halla mucho más cerca 
de esta tendencia que la del Art Nouveau. En estos momentos, realmente el 
Modernismo estaha vigente en Mallorca, y es Iógicu, por tanto, encontrar ciertas 
coucesiones para él, pero la mayor de ellas, la decoración aplicada, pensamos tiene 
un enlace m i  directo con el carácter de arquitectura ornamental que se desarrolió 
en tierras catalanas, sobre todo tras la Exposicióu de 1888, favorecida por el 
crecimiento urbauístico. Recordemos además que, según mención del propio Ferrá, 
esta miima idea de decoración con azulejos haha intentadu realizarla ya en la casa 
Sitja, construcción marcadamente eclktica; para él uuo de los motivos importantes 
para el uso de la cerámica era su significación de vuelta al pasado histórico; en este 
momento el ingeniero Estada había realiaado la restauración del oratono de Santa 
Ana, del Palacio de la Almudaina, aplicando decoración mural en una parte del 
mismu. 

c)  Modcrnismo 
Hemos visto hasta aquí una produccióu de acuerdo con las kudencias del 

equivoco amhieute del pasado siglo. No hay que creer, pero, que nos hallamos ante 
una mentalidad encasillada; Ferrá fue un homhre abierto, su inquietud en materia 
artítica le impulsó, constantemente, a conocer y eonsdtar importantes Revistas de 
Arte de la época, recihidas en ocasiones por obsequio del Archiduque Luis Salva- 
dor. Espíritu abierto, si, pero tamhién espíritu con unas eunvicciones muy arraiga- 
das que le ügaon íntimameute con el historicismo; en ello reside su actitud 
preventiva hacia el Movimiento que estaba llamado a realizar una importaite 
revolución. 

Su incorporación al Arte Nuevo fue lenta y tímida; no ohstante, y tras un 
primer eilencio ante la visión de la cripta de la Sagrada Familia, a principios de 
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siglo ya calificaba a Gaudi de genial e innovador. Levanta despuis dos proyectos, 
el de la terminación para el campanario de la parroquial de Sóller y, sobre todo, 
el destinado a la iglesia de San Magin, en Palma, que desgraciadanente no h e  
aceptado, prefiriéndose para ello uno ecléctico. Es un modernismo muy tenue, con 
reminiseeneias medicvales, pero una prueha suficientemente que, sin abandonar su 
&me ideologia, sc ahrió, al menos lo intentó, a las nuevas comentes artísticas. 

Quizá su ahertura no fue mayor por causas, no eomprohadr táciiamente. 
pero fácilmente intuibles. Es de cxirailar, por ejemplo, conociendo em temple, no 
hallar apenas ninguna mención referente a la estancia de Gaudí en Palma; resulta 
tentador pensar que esto ohedece a su desacuerdo con la obra kl arquitecto 
catalán, pues dificilmente podria haber aprohado las reformas de la Otadral.” No 
obstante, tampoco graandes constructores, Domenech, Ruhio o Forieaq aparecen en 
sus escritos. Prohahlemente a Ferra le pcsaba demasiado las “destru&es” que el 
modernismo habia rcaiiaado. Por mucho que pudiera haber admirade las creaciones 
del uuevo estilo, el d o  hecho de que este llevara a la práctica su *ca considera- 
ció” para con el arie pretirito, era un inconveniente insondable. 

EI teórico: su labor critica E investigadom 

En la faceta dcl constructor podernos entroncar aGn dos aspe.*ls esenciales 
para completar la comprensión de la presente figura. Uno de ellm w el que hace 
referencia a 10s comentarios hoquejados por Ferri acerca de 10s plrgramas cons- 
tructivos, o reformadores, que durante su tiempo se dearrollaron em Mallorca; el 
otro implica la retrospección que realiza con su invesiigación del arie mallorquin. 
En ambas facetas el espiritu que aparece es, escncialmente, el goticista. 

Ferrá sc encontró ante la encrucijada de una Mallorca que estaba dasapwe- 
ciendo, y otra que comennaha a mostrar, con timidez, una nueva i w n .  A partir 
de k eegurida mitad de siglo se habia empezado a paner en tela de juicio la 
necesidad de un acondicionamiento urhano de Palma, la cual. encerrada en sus 
murallas, conservaba una fisonomia medieval; de tanto en cuanto surgían f igura 
que denunciaban el hrcho e intentaban estimular la reforma; en 1885, la obra de 

Un0 de 10s pocos comentarios. manifestado en iono irónieo, es el que cantienen -tos 
“ e m :  

Tombé I’Art om ouonp: ‘1 

ja? Miguel.Ansel catal6 r’impora, 
i .qmf rh (I Deu! ertirnrht d’un Bisbe 
h ü  S e p n  qye ueim ab .d e”ten’, 
rsé, re& I’lsleria de Mollorcn ...” 

SE h&n en Hores rkrier &mer epplec de Cloro y Proa. Palma, 1916 “A la bona 
mmória d2n  Pere de Alcultara Peña y Nicolau”, en “llores &i= dmer o p b c  de Cloro y 
Fmm’! Polrm, 1916. p .  89. 



Eusrhio Estada cargaba, con negra tintas, la situación en que se hallaba nuestra 
capital, a la ves que exponia un proyecto de ensanche. Resulta significativo el 
comentario que, acerca de CI, ecribe Ferri; comprende la urgencia de la urbanina- 
ción pcro es partidario de una actitud consorvadora en lo que respecta a la manera 
de rcalizarlo. Esta aparcce reiterada, luego, en su articulo: EI Enanche de 
Palma, al cual acompaña con su propio programa; la idea principal expuesta en el 
mismo se relaciona con el intento de evitar el dcrrihu de todo el recinto murario, 
mediante la solución de abrir en CI 10s espacios necesarios para comunicar el eaaco 

antiguo y las barrios modernos; de todos modos su proyccto tiene carácter 
momentáneo como muesiran sus palabras: ...y quede como recuerdo. .. hastu que 
la exhubemncia de vitolidad y recursos exija hacer tobula rasu de toda la mura- 
ila.” No fue precisa una larga espera para asistir a la dm~olición total dv 
fortificaciones, murallas y puertas. Refiriéndose a la dasaparición dc un monumento 
concreto, la puerta Hamada del Conquistador, Ferrá exclama: 

“Avuy ei poble (ukurnt 
p’ek qui 10 antieh desplau 
y el modernisme ha embriagat) 
en un sol vespre ha enrunat 
nquelln amado de 

En fin, esta y muchas otras destrucciones se llcvaron a cabo, en pro de un 
ensanche que probablemente no conllevó nunca todaa las ventaja8 que de 61 podían 
esperarse dadas las lihertades con la que con16 para realizarsc. 

Ferrá cstaba ya acostumbrado a la visión de demoliciones, sin embargo su 
resignación nunca llegó. Lejano ya el ímpetu con que habia intervenido por salvar 
el patrimoni0 adstico de la isla, desde la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos de Baleares, fundada en 1866, le queda la energia suficiente para 
denunciar 10s hcchos, aún a pesar de comprender, como 61 m i m o  dice, que La 
Comissi6 Provincial de Monuments erM abolida, de fet. 3 En realidad uno, viendo 
su historial, puede preguntarse si íuncionó alguna vez. Juntamente con su intervm- 
ción en la Comisión Provincial, hay que recordar 10s esfuerzos que realiza para 
conseguir que Mallorca cuente con una legislación en matelia de construcción, 
observables, especialmente, en su estudio tituiado Arquitectura Legol. 

’ I  La Ciudad de Polma en B.S.A.L. t. I, no 32, 1886. p. 4. Véaae tsmbién t. i no 33. 

18*6ips e reficre P h deetruceión renliudn por cl uquiteeto Ben-r. que, s d m k  hho 
algunos proyectoa mdanistee. Vid FERRA: Hirtorio del reu en Jaume I d’Arqó. EI Conqueri- 
dor. AI final ineluyc un “projacte de menhir” para erigir10 en sustihnión del PICO de 
deapareeido”. 

1-4 y en Enmnche de P o h .  T. IV. no 139, 1889. pp. 135.140. 

’’ Vid. OP. cit. dthnmente, apareec en nota. p. 5.  



No puede dejarse sin apuntar las numerosas protestas que lierrá, al lado de 
todo un sector de la intelectualidad insular, dirige contra la Reforma de la Casa 
Consistorial, que tanto revuelo armó. En esta oeasión, afortunadamente, 10s deíen- 
sores del arte consiguieron su prop6sito. No vamos a analisar aquí la disputa 
planteada, lo Único que interesa destacar es la defenea que Ferrá hace de las 
elementos que pretenden arrasar, elementos manieristas y barrocos, que, como 
veremos más adelante, 61 no admira ni entiende. 

Otra de las reformas del siglo XIX fue la de la Catedral, debida a Peyronet. 
Ferrá, básicamente a través de su escrito La Seu de Mallorca, obra noua y obra 
vella, se admira de que tuda la obra se haya realizado sin merecer ninguna 
reprobscibn por parte de 10s cntendidos. Con criterio bastante acertado anota, 
punto por punto, las incongruencias que el arquitecto madrileiio cometió; tras 
reproducir el comentari0 de una Revista de arte francesa, nada favorable como 
puede suponerse, añade: “Lo unich que hey ha 66 en tota I’o6rn realisado segons 
els planr de lhrquitecte Peyronet son ses pedres com á mterial de construcci6”.24 
Podia, sobre ello, opinar quien familiarisado estaba con la Catedral, y tantas veces 
había intervenido en sus pequrñas reformas y consolidaciones. 

Pasando al segundo aspecto que apuntábamos, el de su tarea investigadora, 
podemos citar títulos tales: “Techos artísticos en lo isla de Mallorca”, ‘Yconografía 
d e  la Virgen de Mollorca”, “Los baños ámbes”,“h iglesio de San Antoni0 de Podlro 
en Palm”, que constituyen una irrisoria muestra de su produeción. La pauta 
seguida en ella no8 da su afirmacibn: ‘‘en mter ia  de índole hbtórim los datos 
verdaderos deben consignarse”,zO afirmacibn que enlaza con el enfoque histórico 
dado a la Historia del Arte en el pasado siglo; así, minuciosidad y seriedad 
constituyen sns características relzvantes, aunque ello nos exciuye que sus opiniones 
adolcacau, en ocasiones, dc validez científica; por otra parte la época en que se 
desenvolvió le marcó a la hora de enjuiciar la Historia del Arte, ante la cual siguió 
un criterio particularista, criterio que le situa cerca del que fue su amigo y 
compañero, Joei Maria Quadrado. Ferrá admira el Gótico, el Renacimiento le 
pareee parcialmente aceptable, pero del Barroco exclama: “estos monstruosidades 
churrigueresas que aplasfnn y eclipsnn los altores de nuestros templos, mru propios 
pura decomeiones teatrales yw prn un edifici0 religioso”.26 En su descargo, hay 
qye recordar que esta era la opinión unánime hasta el presente siglo; de todos 
modos e8 curioso notar que ya intuyó una de las caraeterísticas esenciales del 
Barroco: su teatralidad. 

24 La Seu de Mdlorco, obm noca y obm velb (Correspondeneia dirigida a Marion 

El Santvorio de Lluch fC.rta al Canónia, Rotem1 B.S.A.L. t. X. 1903. “0 63. 1903. 
A p ü 4 j  B.S.A.L. t. 111, no 101, 1889. p.65. 

i - .  
p. 60. 

“ Trípticos en K.S.A.L. t. i. no 44. 1886. pp. 2-3. 

* K.S.A.L. Kolctin de la Soeiedad Arqumiógiea Miana 



Con vocación invesiigó y bus& en 10s campos mis diversos, guiado, en psrie, 
por una preocupación didáctica, tarca que, en oin, seniido, cjcrcih como profesor 
da Aquiteciura Cristiana en (:I Scminario Conciliar, y de Composición de edificios y 
arquitectura en la Eacuela de Bellas Aries. 

Sin cmbargo, la causa última de su aclividad como estudioso hay que 
buscarla en sn amor hacia ,:I pasado. A este particular, un cjemplo ilusiraiivo no8 
lo ofrece su contacio con la ExposiciSn Universal celebrada en Paris cn 1878; 
foraosamcnie la amalgama de estilos, la prcsentación de 10s ubjcios m i  dispnres 
sobn: surlos de cemento armado, el hierro y el vidrio al lado de la orl'ebrería, 
tuviaron que impksionarle, y no obsiante, tiu comentaria se reduce a Iamciitarse, 
una vez m i ,  por la desprwcupscibn que Espaila manifiesta hacia sus obras. 

'I'rsiimonios de SI, luoba poc conservar y rccoger toda clasc dc: objclos 
arlisiicrrs es la publicaciím dt4 "Album Histórico de Mollorcn", y dr manera 
especialisima, la k'undacibn del Museu hrqucológico I.ulisno en ItWI, con cI Ciri de 
recogcr, estudiar y restaurar 10s monumentos arlislicos y arquiteclónicos .o sus 
restos, especialmnle de pintura y escultora cristiana que se encontrasen nbandona- 
dos o Q e r n  de rervieio en la ish. Ksie propósho lo realiaó al máxinio con el 
gmpo dc inielcctuales que se adhirieron a su af'án, y B pesar de la eterna 
indiferencia de la mayoría de 10s habitanies de la ish, y la frecuente ausencia de 
colaboración por pa& de 10s organismos Estatales y públicos. 

A Is edad da ochenia y un años muere BxioloniC Ferri. No h e  un 
innovador, pero si un arlista sincero. 
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Notas para una evolueión del comercio 
de las Baleares entre 1868 y 1886l 

por AI,RER'i'O QUIN'IYNA 

1. Introducción 
Empezar dicicndo que la insularidad es un hecho geográíico de trascedentales 

consecuenciaa en todos 10s órdenes es repetir algo que muchos no ignown, pero no 
es desde luego inútil. Cada una de las islas que forrnan el Archipiélago Balear tiene 
unas características propias, que convierten el concepto de "provincia de Baleares" 
en una pura íiirmula administrativa, sin contaeto con la realidad. EI aislamiento, 
por tanto, condiciona una fisonomia específica en las islis y unos determinados 
rnodos da vida. EM! aislamicnto no se mida, dssdc luego, por la distancia física que 
separa cI mundo insular de otrm mnndrx; s ino  por el tieinpo ernpleado cn recorrer 
ma distancia y por el coste dcl tmnsportc. Esto quiere decir, ohviamenla, que el 
grado dc insularidad pnedc variar a lo laxgo dol iiempo, en función de iunovaciones 
técnicas wbrc tudo, pero también de hechos cconómicos o políticos. Esquematiaan- 
do, podcrnos docir que antes dol siglo XIX las islns mantienen una existcncin 
premia, debido a la lentitud de las transportes y a la inseguridad general del 
Meditei-ráneo. Las consecueneias de esta sitnación de laga doración afectan a todos 
10s hechos humnnos. La pohlación huyr: de las castas, replegándose en e1 interior, 
dande se asientan por 10 general lm puehlaa y l a  ciudades. EI comerclo, reducido 
al mínirno, obliga a las isias a vivir de sus propios recursos, es decir, de una 
agricultura dc slibsistcncia basada e i  la clásiea trilogia mediterránea: el trigo, la vid 
y el olivo. EI despedar del siglo XVUI se convierte en auténtica revolución antes 
de llega a la segunda mitad del siglo siguiente. Para las is!as ese impulso inicial 
que transforrnará prohndamente sus relaciones con el exterior y su popin estruc- 
tura ewnómica interna tiene un nombre: la revolución de 10s transportes. En 

' Este articulo ha sido redinado eon la ayuda del F. I. U. al Departamento de Geografin 
de la Faeultad de Filosofia y Letras de Palma de Mallorca. 



efecto, la introducción del vapor permite relaciones rápidas y regulares -las dos 
cosas son importantes- con el exterior. Al mimo tiempo, la conquista de Argelia 
por Francia liquida dcfiniiivamenic la pirateria, pesadilla multisecular del Medite- 
rráneo. Mallorca, desde cse momenio, cmpieea a abandonar la agricultura de 
subsisiencia, en especial el trigo, poc0 apto para 10s suelos dc la isla, que se vcrá 
sustituido por oiras producios especialieados, de 10s que Mallorca producirá en 
exceso, para la exporiación. De csie modo, sc inicia una agricultura comercial, 
puesto que ya no es preciso producir en casa todo lo que se necesita. La 
expansión conduce a mantener, por lo menus hasta 1868, una fut:rte actividad 
comercial con las Antillas, que como es sahido constiiuirá una hcrrte de acumula- 
ción de capital, que, al regreear a la isla desdc 1116u y luego en 18911, servir5 de 
base a un incipienie proceso de indostri;ilizacirin del que por ahora sahemos muy 
pocas coeas. 

I’araieiamt:ntc, !a irnplantación del Carroearril en Mallorca parmitlrá canalizar 
el tráfico interior tracia 13 czpital, cuyo pusrto irá ahorbiendo lcntamenie la 
actividad que se había rnantenido dispersa en pequefias ensenadas y puertos como 
consecuencia de la difiaultnd dc IPS cvmunkaciones en el inicrior de la isla. Palma, 
asi, inici& un proceso de crecimiento que ya no cesará, convirtiéndose en verda- 
dera capital insular y rn paradigma de macrocefalia urbana. 

F? claro, por lo tantn, que las transformaeiones agrarias e industriales que se 
desencadenaron cn Mallorca cn <:I siglo XIX fueron posibles gracias a la transforma- 
ción de las condiciones del comcrcio. U n  intento serio de estudiar aquellas drbe 
basarse, ante todo, cn un conocimiento 10 mis exacto posible de ese comercio. h i  
se ha planteada el problcma en el Departarnanto de Geografia de la Facultad de 
Filosofia y Letras de Palma, que h a  acometido el estudio de esas transformaeiones 
en el paieajc apario mallorquin en el siglo paudo. Este articulo S(I inseribe dentro 
de esa investigación, y tiene como finalidad el aproxirnarse a 10s posihles núcleos 
de la problemática estudiada. En otras palabras, no se traia tanto de aportar 
nuevos datos, wmo de centrar el problema y tratar de señalar las vías de 
investigación que inmediatamcnte deben ser abordada. 

EI primer problema práctico con que el investigador se enfrenta -en éste 
como en muchos mos- es la escasee de estadisticas, que impiden un estudio 
cnantitaiivo del comercio en el siglo XIX. EI autor de este articulo ha realisado 
investigaciones sobre el puerto de Palma, que fomosamente debieron de referirse al 
siglo XX por esa mima causa. Casualmenie, vino a parar a este Departamento de 
Geografia un volnmen editado en 1888 en Madrid, que oontiene datos estadisticos, 
referidas a toda España, del comercio de. ciertos productos agropecuarios. Esta 
fuentel-que no ha sido utilisada por nadie hasta la fecha, que nosotros sepamos- 
es el resnltado de una investigación abieria por el gobiemo en 1887 para averiguar 

Citada en adelanle corno C A P ,  







ILI* (ilmws de  la w s i i  a g r i d a  garmdcra por la qur airavcsabii I':spaiia CII csw 

lwl,as.  1.0s datos im~llti,lo% so,, (1C1 mayor inirr p w  ;I s(:r parrialrs -1n dos 
svntidos: a í h  ,:onsta,l prodoctos agr:roprr.uarios. ,:o1110 cs nalllral -salvo ?I [,clrí,ltY>. 
qw tarnhih  ligiira. ignoramm por quC rasím . ) ,  ~cgumlo lugar, porqiw las 
cilras st: ralicrcn a1 conjunic, dc, l a  ~~wvinr: i : t  dr Ijalvarvs, 10 cual  c a n w  dc 
signilicado como ya hemos dicho antes. Ihponimws, dc iodos mudos. d r  o i r a  

ya habia iiiilimado parcialmenic (:I autor w n  anicriorirlad. SI: rdicn..  shlo al aiio citado 
IB84, pero cs muy completa por lo mcnos para el  p w i o  de Palma. 1.a utiliaaeibn 
conjunta dc ambas permitr matisar el estudio. 

y I í M  I K I ~  el comwcio dc cicrios ariiwlos. Ios q u c  figuran (m la 
(;.A.I'. I<stos son: pctrblwa, trigo. arroz, oiros ~~:rc i l lcs ,  harina dc trigo. Icgumlin:s. 
aceiivs vcgcialcs, urnes, vino y aguardinntrs y alcoholrs. lnsisiimus en que CSLBS 

cilras, en las que hay lagunas en la inlormsción, no tienen ni mucho merms 
ier &soIuto, prm son muy htiles a dcetos comparativos. 'T~ncmos que 

advartir tamhihn qur el grodo dr va l idu  de las cifras dcpcnda del Iroducio de que 
se lralc, como ya ",:r,:"loR 

lin un segundo momento, cxpndrcmos las parics respwiivas que, en cso 
ronjunio, comcsponden al comercio de  wbotaje y al comwcio exiarior. Cicrtamcn- 
te, no cs en rcseltada macto ni rnucho mcnos, ya q w  la daboración rstá hecha 
sblo a partir de cierios productos. Pero, de iodos modos, las difermcias son ian 
mnsihles que no pueden drjsr dt, wr significatives y planitun, corno verrmos. 
algunas cuesliones dc inkr6.s. 

Para concluii. numiro trahajo sv fijará en el aiio 1884 para conocer la parir 
qur de esc: comercio absorbcn las dicmentes islas y, drnin, de cada una de ellas, 
lm distintm pucrtou. Ekio es esencial, porque ya dijimos quc la estadistica de la 
C.A.1'. proporciona sólo 10s tntalcs provinciales, y ya hemos dicho a1 empesar que 
la provincia de Baleares n o  existc corno un conjonio humano o wonómico. 

Advirtiendo pues del valor muy rclativo que tisnrn las untidadcs absoluias 
que publicamos, podemos ya exponer la evolución de wda uno dr 10s productos 
entre 1868 y 1806. EI completar 10s daios de csos años y extenderlos inclusa a 10s 
anteriores y a 10s inmediaiamentr siguientes depende ahora tan d o  de nuevos 
hallazgov de archivo, labor en la que cste Departamento no desmayará. 

Ieeai~, iQ ,,brila ,ic don M ~ ~ ~ ~ ~ ! I  ~á~~~~~~ r;rt.s %,bn! las B ~ I ~ : ~ ~ ~ ~ ~  cII  IIUM, qlle 

Asi pues, ahordarrmos prirnrramvntr. Is ovolucibn cxpwimrni 

2. Análisis de la evolución de ciertor productos entre 1868 y 1886. 

2.1. Trigo, 

Al final del trabajo, el Cuadro 1 del Apéndice estadistica incluye las cifras dd 
todas las mercancias entradas y salidas entre las fechas indicada. Para hacer rnás 



inteligible y más fácil de mar cde conjunto dc datos, repetimos aquí, en el texto, 
las cifras referenics al trigo, de modo que en una ojeada pueda aprcciarse su 
pvolución. I,o mismo haremos con 10s dem& productos. 

CUADRO 2.1. Evolución del trigo comerciado por Baleares entre 1868-1886 

Años Entradas Salidas Total 

3.125.000 
1.22 1 .o00 
4.455.166 
4.220.494 
2.283.613 
2,136.800 
2.616.794 

3.830.816 
4.777.261 
4.805.294 
6.71 1.454 
5.501.357 
5.719.365 
8.140.952 

8.924.177 
5.196.537 
3.305.453 

3,994,2311 

14.261.980 

3.451.000 
1.931.000 

901.94U 
1.069.700 

1.952.620 
756.050 
804.522 
391.060 
303.000 
377.450 
577.985 
303.40 
546.880 

193.330 
352.350 
739.740 
602.877 

822.360 

703.284 

6.576.000 
3.152.000 
5.357.106 
5.298.194 
5.105.973 
4.009.420 
3.372.844 
4.798.760 
4.221.876 
5.080.261 
5.182.744 
7.289.439 

6.266.245 
8.844.236 

14.455.310 
9.276.527 
5.936.277 

5.804.777 

3.908.330 

(Fuente: elaboración personal con datos de C.A.P.) 

A grandes rasgos, esta evolución es clara. SgÚn va axzanzando la segunda 
mitad del sigio XiX, Mallorca dedica menor extensión de tierra al cultivo dei trigo, 
que es más rentable hacer venir del exterior, con 10 que el aumento de las entradas 
es visible. Paralelamente, la cantidad exportada -que sobrepas el millón de kilogra- 
mos o se acerca a él entre 1868 y 1873- se derrumba a partir de 1874 hasta 
llegar a un minimo de 193 toneladas en 1883. Ahí ha interferido otro fenómeno 
que juzgamos sumamente interesante. Como es hien szbido, desde 1872 la mina del 
vifledo franc& por la filoxera abrió el mercado de aquel país a 10s vinos extranje- 
ros, particularmente a 10s españoles. Muchas regiones de nuestra nación aprovecha- 
ron la oportunidad para dedicar masivamente tierras y brazos a !a producción 
vinícola, p e  en un08 aíios alcanzÓ proporciones inusitadas. h o  mismo, como se 



sabe tarnbiCn, O C U R ~ Ó  en Mallorca, donde pueblos enteros -Felanitx, por ejemplo- 
se especialiearon en esc producto. Como veremos, las salidas de vino en estos años 
alcanaan cotas elevadas. Pero lo que no sabíamos es que, al mimo tiempo, la 
exportación de otros productos agrarios se hilhiera derrumbado, prueba casi defini- 
tiva -al nienos, indicio que hay que t e n a  en cuenti- de que se abandonó el 
cultivo de otros productos para plantar viñas wn el objeto de comercializar el vino 
en Francia. Esto, por una parte, hahría exigido intensificar las importaciones; por 
otra, hahría proporcionado mayores ingreesos a una pobiación casi endémicamente 
afectada por la escasez, lo que permitkia una mayor capacidad de compra de 
productos alimentieios. Asi se explicaria la cota de más de 14.000 toneladas 
alcansadas por la importación de trigo en 1883, justamentc el año en qirr mis 
déhiles Son las exportaciones de ese producto. Cirrvamcnte, no podcmos desechar la 
posibilidad de una mala cosecha accidental; pero, cn cualquier caso, la evolución 
global induce a pensar lo que hemos dicho. 

2.2. AROZ. 

Cuad~o 2.2. Evolución del arroz comerciado por Baleares entre 1868-1886. 

Años Entradas Salidas Total 

1868 
1869 

1871 

1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

1870 

1072 

3.385.900 
3.483.300 
4.296.850 
3.606.869 
3.602.880 
3.834.500 
3.033.300 
2.485.500 
2.262.200 
3.523.700 
2.923.100 
2.900.100 
3.655.300 
3.890.600 
2.666.050 
3.407.608 
4.352.204 
4.182.102 

499.022 
(Fuenie: 

1.1 67.869 4.553.769 
899.128 4.382.428 

1 .969.381 6.266.231 
1.058.038 4.664.907 
1.613.643 5.216.523 
2.710.454 6.544.954 
1.801.643 4.834.943 
1.663.14,2 4.148.642 
1.300.351 . 3.562.551 
1.082.628 4.606.328 
1.022.293 3.945.393 

781.256 3.681.356 
378.872 4.034.172 
372.203 4.262.803 
160.708 2.826.758 
223.718 3.131.326 
239.392 4.59 1.596 

67.312 4.24*9.414 
174.382 673.404 

elaboración personal con datos de C.A.P.) 



I868 
IM') 
1870 
107 I 
11172 
1fi7.3 
1874 
I875 
1870 
1877 
18711 
1879 
1880 
1111i I 
1882 
188:i 
18114 
1885 
18fJ6 

25 I .o00 
151.400 

1.222.575 
1,165,367 

771.212 
696.655 
654. I :%:i 
531.455 

1.16 1.770 
970.0113 
874.809 

1.159.464 
1.4.lW.652 
1.991.3." 
2.427.600 
2.387.454 
2.701.:1:i2 

324.268 
8.028.639 

4.1 1.300 
496.780 
652.932 
927.000 
269.700 
166.700 
260.140 
50u.:100 
206.400 
185.700 
118.800 
346.100 

66.000 
40.800 

1.313.200 
1 .081.700 

134.900 
825.700 
143.600 

'Total 

662.300 
644 1110 

1.875.507 
2.092.367 
l . 0 ~ . 9  12 

863.355 
923.273 

1.039.755 
1.368.170 
1 164.783 

993.699 
1.505.564 
1.554.652 
2.032.139 
:i.740.800 
:1.469.l54 
2.836.232 
1.149.968 
8.172.239 

(Fumte: elahoración personal con 10s datos de C.A.P.) 

1,s rvolución de este producto no permite. crecmos, cxtracr demasiadas 
conclusiones, debido a SII extrema Lregularidad. Prob&lemente, las oscilaciones son 
purammtc coyunturalos, dcpendirndo de las cosPchas y de las neccsidadcs ganade- 



ras, a las cuales se destinaban tradicionalmcntc estos cereales. A partir del año 
1879, la importación parece mantenerse - d v o  la hajada espectacular de 1885, que 
puede haber coincidido con una buena cosecha local- en cotas relativarnente 
elevadas, produciéndosp un salto brusco en 1886. No obstantc, la carencia de datos 
posteriores nos impide saber si esc aumcnto espectacular es coyuntural o si se 
mantuvo después. Por otra parte. al estar 10s datos referidos al conjunt0 de las islas 
Baleares, no podemos aventurar ninguna conclusión seria, por cuanto las islas 
dineren notablemente entre sí en importancia del ganado. No obstante, en estos 
años el ganado de cerda empieza a adquirir importancia en Mallorca, como comple- 
mentario de la agricultura. indudahlemcnte, este ganado necesitaba una alimenta- 
cihn que en huena parte procedia de harina de cereales. Esta, además, servia, claro 
esti ,  al ganado aquino utilisado para Iahoreo, no para granjería. Relacionamos cl 
movimienio de cereales con Mallorca, puesto que Menorca tenia un ganado vacuno 
de gran importancia ya entonces, y cuya alimentacihn no dependía de los cereales. 

2.4 Harina de trigo 

Como pude verse en el cuadro 2.4. la evolnción de la harina de trigo es similar a 
la d d  propio cereal, como es Iógico, si bien las exportaciones mantienen su 
importancia durante más tiempo, hasta 1885, en que descienden bruscamente a 289 
toneladas, y al año siguiente siguen bajando hasta 162 toneladas. Probablemente, 
estamos en rl ápice de la expansión vitivinícola, que expulsa en favor de la vid a 
otros productos. 

Cuadro 2.4. Harina de trigo comercialiaada por Baleares entre 1868-1886. 

A h  Entradas Salidas Total 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

1.204.100 
824.000 

2.735.903 
2.135.897 
1.899.209 
1.531.400 
2.032.398 
3.805.347 
5.592.969 
7.786.984 
7.7 88.2 7 8 
8.727.771 
6.677.386 

a s 5 . w  
995.305 
332.980 
495.747 

596.897 
1.371.5JO 

935.616 
935.880 

1.153.109 
458.790 

1.033.720 
1.136.754 

725.182 

2.089.788 
1.819.305 
3.068.883 
2.631.644 
2.624.391 
2.128.297 
3.403.928 
4.740.963 
6.528.849 
8.94Q.093 
8.247.068 
9.761.491 
7.814.140 



Aiios 

1881 
1882 
1883 

1885 
1884 

1886 

lhiradas Salidns 'Total 

6.752.037 1.510.801 8.262.838 
3.931.042 1.61.1.984 5.543.026 
1.874.527 2.875.246 4.749.773 
3.793.998 1.551.754 5.345.752 
6.399.115 289.100 6.688.215 
5.762.396 162.100 5.924.496 

(Fuente: elaboración persorial con 10s datos de C.A.P.) 

2.5. 1,egumbres 

Cuadro 2.5 J,egumbrcs comerciadas por Baieives entrc 1868-1886. 

Aiios llntradas Sdidas Total 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

1.104.300 
522.100 

2.496.431 
3.473.601 
3361.677 

697.800 
1.085.000 

761.900 
1.432.400 
2.476.800 
4.043.600 
4.162.000 
4.403.956 
3.036.700 
1.685.000 
6216,742 
5.999.004 
7.618.920 
6.175.5 13 

2.254.992 
1.596.599 
4.621.283 
3.803.248 
4.225.997 
3.553.404 
2.809.863 
3.691.358 
4.951.330 
5.267.736 
3.343.916 
3.654.897 
8.084.863 
5.662.301 
6.354.506 
5.391.643 
4.492.548 
3.261.541 
5.266.446 

3.359.292 
2.118.699 
7.117.714 
7.276.849 
8.087.674 
4.25 1.204 
3.894.863 
4.453.258 
6.383.730 
7.744.536 
7.387.516 
7.816.897 

12.488.819 
8.699.001 
8.039.506 

11,608,385 
10.491.552 
10.880.461 
11.44J.959 

Las exportaciones de legumbres son realmente importantes, y muestran el 
avance del regadío, eapecidmente en Mallorca, a 10 largo drl sigln XIX. En el aiío 
1870 terminaron las obras de desecación de la Albufera de Alcudia, al norte de la 
isla rnayor del wchipiélago. Esc mismo año, las exportaciones de legumbres pasan 



de 1.5oU toneladas en 1869 a m i  de 4.500. Con ligcras oscilaciones, si: mantcn- 
drin en torno a las 4.000 toneladas, snperándose las 5.000 en 1877 y elevándose 
bruscamente a más de 8.000 en 1880. Inmcdiatamcnte, vuclven il situarsc entorno 
a la cota de las 4,.000. Parcce, por 10 tanto, qucl las legumhrcs no Iueron aiectadas 
por l a  hcgcmonía del viñedo, lo que es cornprrnsihle técnicarncntr, pnesto que éste 
es de secam. El espectacdar incremento de 10s años 188083, y la hajada siguien- 
te, puede dehcrse al hecho de que la explotación intensiva de 10s nncvos regadíos 
de A l ~ d i a  produjo en pocos años una notable salinieación -por capilaridad- del 
suclo, con Iu que tnvieron que ahandonarse muchas parcelas que en 10s primeros 
años cstuvieron en explotacibn. 

1,a irnpotaciones, a partir del aíío 1883, se sitúan ai mismo nivel que las 
cxploiaeiones c inclnso las rehasan ampliamente. No cahc duda de qur: la capicidad 
de compra aumentó duranie la sugnnda miiad del siglo de manera especiacular. 
Espectacular, si se tiene en cuenia la precariedad de la existencia de las islas en 
Cpocas anteriores. No sp insistirá suficientemente en este hecho. Cuando la crisis 
del viñedo local muine el comercio de exportación y 10s extraordinarios beneficios 
hechos en &os años se agoten, las islas -concreiamente Mallorca- se verán de 
nuevo condenadas, dnrante unos años, a sus propios recu~sos. Antornaticamente. 
aparecerá el hambre y, con ella, la ernigración. 

2.6. Vino 

Aííos 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1979 
1880 
1881 
1882 
1883 

Entradas 

34.083 
47.524 
51.070 
87.123 
53.519 
32.682 
48.656 
36.358 
52.434 
27.549 
32.627 
30.953 
39.658 
12.850 
20.250 
11.564 

Salidas 

4.367.151 
7.1772% 
6.132.017 
5.710.746 
5.357.044 
6.768.085 
5.079.766 
5.286.046 
6.398.122 
6.731295 
5.290.846 

11.334.498 
18.662.142 
17.225.039 
29.959.048 
34.370.776 

Total 

4.401.234 

6.183.087 
5.797.869 
5.410.563 
6.800.767 
5.128.422 
5.322.404 
6.450.556 
6.758.844 
5.323.473 

11.365.451 
18.701.800 
17.237.899 
29.979.298 
34.382.340 

7.224.758 
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Años Entradas Salidas Total 

1884 

1886 
(en litros) 

1885 
13.047 23.543.708 23.556.755 
13.872 22.567.623 22.581.495 
22.901 41.563.830 41.586.731 

Dos son las observaciones que inmediatamente EC desprenden de la conside- 
ración de este cuadro. Nas encontramos, ante todo, con uno de 10s pocos 
productos en que el archipiélago --pero aquí referirnos casi exclusivamente a Mallorca 
se impone- se basta tradicionalmente a sí misma. Puesto que en 1868 funcionan 
ya rcyldrmcnte buques a vapor en el archipiélago, el excedente de vino puede 
comercializarse. La balanza comercial de este pmducto es, pues, ampliamente 
favorable a Mallorca al menos en estos años en que disponemos de datos. Pern, a partir 
de 1879 se produce un salto brutai, que coloca la exportación de vino en la cota 
de 10s 11  millones de litros, es dmir, más del doble del aiio anterior. Queda así 
patentizada con cifras la expansión fabulosa del viñedo mallorquin, cuya evolución 
hasta ahora se eonocía sólo en lo que hacía referencia a las hectáreas de tierra 
cultivada. Pueda imaginarse fácilmente la febril actividad que 10s puertos mallor- 
quines - en especial el de Palma y el de Felanitx, como veremos m e  adelante- 
conocerán en esta etapa. La exportación de vinos alcanea, en esa espectacular 
subida, 10s 41 millones y medio de litros en 1886, al final dei período estndiado. 
Desgraeiadamente, las cifras 6e interrumpen ahí y no tenemos constancia de la 
crisis que se avecina y que debe de dejarse sentir en las estadísticas de salida a 
partir de 1893 aproximadamente.. 

2.7. Ganado 

Damos las cüras globales de importación y exportaeión de ganado, contabili- 
sadas en unidades. Ahora bien, tenemos que advertir que la fuente utiiiiada indica 
a qué especie pertenece ese ganado. Fnndamentalmente, 6e trata de ganado de 
cerda por lo que respecta a las exportaciones, mientras que el equino dedicado a 
las labores del campo predomina en las importaciones. EI cuadro 2.7 es ciaro por 
si solo y demuestra la importancia que la extensión del cerdo en Mallorca alcanzó. 
Este ganado era alimentado con haFina de cereales, con bellotas de tos encinares en 
cicrtos casos, con algarrobas -&bol diseminado por todo ei Uano central mallor- 
quin- y con higos chumbos. Como se ve, la exportaeión supera sistemiticamente a 
la importación. La cria de cerdo, como hamos tenido ocaeión de apuntar en otras 
oeasiones, permitía por una parie conservar carne, generalmente en forma de 
embutido, para todo el año; por otrn parte, permitía una comercialización -reve- 



lada en las cifras que proporcionamos- y> por tanio, un suplcmento económico 'en 
forma de ingresos en metálico, slgo completamente nuevo en las islas y que 
revolucionó 10s hábitos y modos de vida del campesino anclado hasta entonces en 
una economia de subsistcncia. 

Cuadro 2.7. Ganado comerciaiizado por Baleares entre 1868-1886. . 
Años Entxadas Salidas Total 

1868 
1869 

1671 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1978 
1879 

1881 
1882 
1883 
1884, 
1885 
1886 

1070 

1880 

3.574 
9.612 
9.067 

10.637 
14.609 
7.299 

22.143 
10.288 
6.575 

10.590 
7.185 

18.662 
9.297 

13.925 
13.568 
13.116 
5.769 

13.975 
13.039 

11.855 
11.707 
31.762 
21.978 
24.762 
20.327 
4.102 

21.311 
14.709 
18.931 
8.977 
6.745 
3.104 
7.624 

31.891 
32.736 
22.314 
22.64á 
22.24 

15.429 
21.319 
40.829 
32.615 
39.371 
27.626 
26.245 
31.599 
21.284 
29.521 
16.162 
25.407 
12.401 
21.549 
45.459 
45.852 
28.083 
36.621 
35.282 

2.8. Petréoleos 

De intención, hemos dejado para ei final esta partida de petroleos, Único 
producto no agrari0 incluído en las atadisticas de !a C.A.P. Como producto 
industrial escapa dei marco de nuestro estudio, que se dirige a las transformaciones 
agaria8 operadas en Mallorca en el siglo pasado, tal como dijimos en la intro- 
ducción. No obstante, nos ha parecido oportuno aprovechar la existencia de ems 
datos para darios a conocer. Cumpiimoe, de pam, otro objetivo, de sumo interés 
para estudios futuros. Cuando el autor investigó las partidas que componían el 



comercio dcl puerio de Palma w 1884, gracias a la obriia dc Mirqucz y Pérw, se 
encontró con la existencia de una partida de importacibn de petrbleos en bruio, en 
tanto 10s peirblcos de exportación eran refinados. Tal anomalia se debia a la 
existencia, a finas del pasado siglo, de una refineria de petróleo en Mallorca, 
indicio de una industrialiaaeión que el turismo, a lo largo del siglo XX, arruinaria. 
Por esta maón, para seguir 10s pasos dc esta refineria como base para un posible 
estudio de la revolución industrial de Mallorea, incluimos aquí 10s peirbleos inipor- 
iados y exporiados. 

Cuadro 2.1%. P.:trbleos cornsrciados por Ualeares entre 1868- 1886. 

Airos Eiliradas Salidw 'I'oial 

1868 
1069 
1870 
12171 
1872 
I873 
I874 
I875 
11176 
I877 
11178 
1879 
1880 
188 I 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

84.600 
365.MO 
609.937 

1.020.1 18 
746.1011 

1.2 19.716 
1.171.7H8 

730.007 
588.897 
2Y2.842 

1.045.487 
586.616 

1.188.040 
2.029.864 
1.0:37.202 
2.321.961 
2.041.616 
2.486.025 
1.012.368 

336.900 
294,. 100 
350.200 

298.300 
420.500 

1.628.300 
10 1.300 

1.495.:100 
71.4W.l 

970.300 
650.000 
972.400 

1.462.600 
781.500 
825.800 

42 1.500 
659.500 
960.107 

1.020.118 
74.6. I08 

2.165.116 
1.171.788 
1.028.337 
1.012.397 
1.88l.142 
I, 1 4 6.787 
2.081.916 
1.259.440 
3.000.164 
1.687202 
3.294.361 
3.804.216 
3.267.525 
1.838.168 

3. Comercio de cabotajes y comercio exterior 

Nos encontramos aquí con un verdedero hallazgo, puesto de manifiesto por 
las estadístics de la C A P . .  El cuadro II del Apéndice Estadistico nos muestra, 
entre 1868 y 1886, la evolución de la importancia respectiva del comercio con el 
resto de España y con el extranjero, en cifras absolutas y raiaiivas. Ciertamente, 
debemas señaiar que tampoc0 en este caso se trata de datos concluyentes, puesto 



quc sólo han sido tenidos en cuenta, Iógicamenie, 10s productos que "os propor- 
ciona 18 CAI'.. Ahora bien, precisarnente porque éstos son en su aplastante 
inayoria productos del sector prim;lrio tradicionalmente importados de la península, 
10s msuliados son sorprendentes. En efecto, para la mayor parte de 10s años 
estudiados el cornercio exterior es superior al interior y, desde 1882, es notable- 
rnente superior, hasta culminar en 1886 en que representó el 7S,lo/o del tráfico 
total portuario de Balcares. 

I h d e  luego, este resultado mL que una solución definitiva en un problema. 
En efecto, ¿por qu6 razón el comercio con el extranjcro era más importante que 
el comarcio interior en esas fechas, por ln menos para cicrios productos? El autor 
de (:si(: ariiculo, en su estudio sobn: al piierio dr Palma, dijo ya que en el siglo 
XIX la islas Balcares tuvieron de hecho una autonomia de movimientos, es decir, 
de comunicaciont:s, que se vino abajo con la mina cconómica de fines de siglo y la 
falla dc capitales, 10 que implicó una dependcncia niayor de las islas respecto de la 
Península y. concretamente, de Barnelona. Pero, desde luego, nunca supusimos que 
la importaneia de 13s relaciones con el extranjero llegaran il dcanzar e6il cota dcl 
75,ioIo del total del :ráfieo de nriicuios de gran necesidnd. Precisimeute 1868, 
aiw cn que empieza nuestro estudio, es la fecha en que se inicia el regreso de 
capitales de las Antilias y la decadencia del comercio mallorquin con aquel 
archipiklago. ¿Fomentaron esos capitales el comercio autónomo a partir de ese año, 
en cstrecha conexión con el augc del vificdo y la exportaciónmde vinos a Francia? 
~ Q u é  ocurrió' despuCs de 1886'1 LCbrno se derrumbó esa autonornia y cómo fue 
prugresivamente dependiendo hleares del puerio de Barcelona? 

Una vez m i ,  insistimos cn que la respurria a ésia y a otras muchas 
prcguntas depende anic iodo de una profunda y meiódica bhsqueda de archivo que 
complete 10s cscasos daios que sobre estos asos poscemos y, sobre iodo, que arroje 
a lpna  IUI sobre ei úiiirno dccenio -casi desconocido y, sin embargo, crucial- del 
sigio XTX. 

4. EI comerao en 1884: isiolos y puertos. 

Los cuadros atadisticos que ofrecemos sobre 1084 representan tan d o  una 
parte de 10 que pucde obtenerae de la información facilitada por ei entonces 
interventor de la hduana de Palma, don Manuel Mbquez y Pkrez, y se refieren, 
como ya dijimns, a un importunte aspecto: el porcentaje que cada puerto represen- 
tó dentro del movimiento global de mercancias. La elahoración de estos datos ha 
sido muy lenta y complicada, debido a la dispcrsión de la fuente, y no obstante 
no son exactus puesto que la ohrita de Mirquez 610 nfrece eifras completas del 
pcerio de Palma. A pcenr de elio, no hemos resisiido la teniación de presentar un 
cuarko de la importancia relativa que, aproximadamente, debió representar cada 
puerto en el cornercio insular de la época. 
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Ofrecemoa ires tablaa: los cuadros 111, IV y V. EI primer0 de ellos presenta 
datos absolutos, y los dos restantes cifras relativas. EI cuadro 1V mueatra d 
porcentaje que cada puerto representó del movimiento total del archipidlago. EI 
cuadro V, el porcentaje de cada pnerto respecto del total de su isla. Naturalmente, 
por las razonee que hemos mencionado en varias ocasiones, el más intereaante de 
10s tres es el Último. La aupremacía de Palma aparece ya confirmada en e s  époea, 
puesto que abarca el 91,30/0 del movhniento de mercancías contabilizadas en 
klógramos en la isla de Mallorca. Sin embargo, eae cuadro mneitra con gran 
daridad que, debido al tráfico de vinos con Francia, el puesto de Palma no ea tan 
preeminente en el movimiento contabilizado en litros, pnesto que Porto-Colom -el 
puerto de Felanitx, sede principal de h fiebre vitivinícola de aquellce aiíoa- 
presenta un tráfico importante, un 37,20/0. Indireetamente, esta no8 demuestra 
tamhién la especialización que en su actividad comercial aufriemn pueblos como 
Felanitx, ya que m tráfico en kilógramos represent;, d o  el 2,20/0 del tráfico 
mallorquín. 

5. Conclusi6n 

La concluaión más evidente de 10 expuesto, por detráa de la írialdad aparente 
de loa cuadros estadísticos, es que estamos en presencia de un período de expan- 
sión económica. Esta expanaión, apoyada en las comunicaciones marítimas, se basa 
fundamentalmente en un formidable auge del viñedo y de la exportación de vinos, 
que desplazan otroa productos que antes había forzoeamente que cultivar, como el 
trigo y los cereales en general, cuya exportación decrece al mismo tiempo que las 
partida de Lnportación aumenian. 

Fnera del viiiedo o del vino, hay tres productos cuya exportación es impor- 
tante: el moz,  las legumbres y el ganado de cerda. Los dos primeros revelan la 
importancia de las obras de regadío que ae hiciemn en Mallorca en la segunda 
mitad del sido. La isla, de este modo, se habría ido especializando con rapidez en 
una serie de productos, abandonando oiros. EI ganado de cerda aabemos que fue 
introducido por la ruralia mallorquina como complemento de la agricultura, pudien- 
do ya en esas fechas ser destinado a la exportación. Todo eato, en conjunto, 
revela un hecho importante: al menos desde 1868 el poder de compra de las 
Baleares se ha multiplicado, gracia8 a la especialización, posible por el comercio. 
En esa evolución vino a incidir, anormalmente, la incitaute presencia del mercado 
f m c b  de vinos, que hace doblar la exportación de em producto desde 1879. Eae 
comercio asegurado de gran rentabilidad inmediata parece, por 10s datos que 
ofrecemaa, que se impuao sobre 10s dem& productos que Mallorca había empezado 
a exportar - m z ,  legwnbres-. Signifieativamente, todas las partidas de exporta- 
ción, salvo el vino, se demunban a partir del ange de aquél. 



CLIADRO I 

_.___ 

1 8 7 1  1 8 7 2  I 8 6 8  1 8 6 9  i 8 7 0  1 8 7 6  1 8 7 7  - 
ENTRADAS 

I_- 

ENTR!,i>AS 
I____ 

1.020.11 8 

4.228.4fJ4 

,3.606.869 

1.165 367 

2.1 :1!5.897 

sin datos 

3.473.601 

1.73.3.8fI8 

32 

17.361.266 

87.123 

2:9.0119 

:106.2!.2 

lo.6:37 

ENTRAll AS SALH)AS 

336 ,900 

3.451.000 

i. 167.869 

4. I I .:100 

1385.688 

sin datos 

2.254..002 

I . 105.11411 

I72 

o 6 (3.769 

4.:107,15 I 

4,211. i:m 

4.795.2f19 

I I.855 

SALID AS ENTRADAS 

5fi8.897 

3.830.816 

2.262.200 

I. I 61.770 

5,502!)6!1 

s h  daios 

I .4:12.400 

371.170 

3.266 

I5.4~4.'1.1,1311 

52.434. 

2'17.71' 

350.1-10 

6.57,; 

SALIDAS ENTRADAS 

252.842 

4.777.261 

3.523.700 

979.083 

7.786.'!84, 

sin datos 

2.476.800 

1.755.1 08 

23 

1.579.834 

27.549 

126.790 

154,..'339 

10.590 

1.628.300 

303.000 

1.082.628 

185.700 

1.153.1o!l 

sin datos 

5.267.736 

983.253 

358 

10.678.534 

6.731.295 

451.792 

í.183.087 

18.931 

609 ,907 

4.455.166 

4.296.1150 

i 222.575 

2.73.5.903 

siir datos 

2.4,96.Cl I 

727.660 

sin datos 

16.544.4?)2 

5 I ,070 

2811.041 

:l.'1').! I1 

9.0(17 

350.200 

901,941 

I .069.38l 

652.')32 

:u2380 

sin datos 

4.62 I ,2113 

2.402.444, 

1.185 

I I .2:r2.:145 

6.1 32.017 

i 7J.JJ" 

5.907 .S69 

:I I .7h2 

- r .-ro 

728.952 

177.234 

( i i 5 , l O ~ i  

1! I %.:i&! 

1 I.707 



1 8 7 8  1 8 7 9  1 8 8 0  
- ~ 

1 8 8 1  1 8 8 2  1 8 8 3  
- 

1 8 8 4  1 8 8 5  1 8 8 6  

ENTRADAS SALIDAS 

1.012.368 825.800 

3.305.453 602.877 

499.022 174.382 

8.028.639 143.600 

5.762.396 16'1 100 

- 
SALIDAS 

_. 
SALIDAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS SALIDAS SALIDAS 

1.495.300 

577.985 

781.256 

346.100 

1.033.720 

1.045.487 

4.805.294 

2.923.100 

874.899 

7.788.278 

sin datos 

4.043.600 

1.135.945 

12 

22.616.615 

32.627 

16.256 

48.883 

7.185 

101.300 

377.450 

1.022.293 

118.800 

458.790 

sin datos 

3.343.916 

704.983 

142 

6.127.674 

5.290.846 

577.266 

5.868.112 

8.977 

586.616 

6.71 1.454 

2.900.100 

1.159.464 

8.727.771 

18.152 

4.162.000 

1.147.100 

92 

25.412.749 

30.953 

984.236 

1.015.189 

18.662 

1.188.040 

5.501.357 

3.655.300 

1.488.652 

6.677.386 

43.000 

4..403.956 

1.234.508 

1.100 

24.. 193.299 

39.658 

2.782 .O55 

2.82 i .7 13 

9.297 

71.400 

303.420 

378.872 

66.000 

i.136.754 

~ 

8 084.863 

1.569.556 

104 

I1.610.968 

18.662.142 

319,771 

18.98 I .9 I 3  

3.104 

2.029.864 

5.719.365 

3.890.600 

1.991.339 

6.752.037 

970.300 

546.880 

372.203 

40.800 

1.510.801 

1.037.202 

8.140.952 

2.666.050 

2.427.600 

3.931.042 

630 

1.685 .O00 

3 7 4.6 7 9 

32 

20.263.187 

20.250 

1.015.870 

1.036.120 

13.568 

650.000 

703.284 

160.708 

1.31 3.200 

1.61 1.984 

2.341.616 

8.924.177 

4.352.204 

2.701.332 

3.793.998 

2.321.!!61 

14.261.980 

3.407.608 

2.387.454 

1.874.527 

972.400 

193.330 

223.718 

1 .O81.700 

2.875246 

1.462.600 

352.350 

239.392 

134.900 

1.551.754 

_______ 

4.492.548 

413.968 

16 

8.647.528 

23.543.708 

676:466 

24.220.174 

22.314 

2.486.025 

5.196.537 

4.182.1O2 

324.268 

6.399.115 

---___- 

7.618.920 

319.311 

8 

26.526.286 

13.872 

2.749.917 

2.763.789 

13.975 

781.500 

739.740 

67.312 

825.700 

289.100 

___-_-- 
3.261.541 

747,282 

30 

6.712.205 

22.567.623 

78452 

22.646.075 

22.646 

__-__-- 

6.175.513 

286.966 

- - - - - - - 
25.070.357 

22.901 

3.654.897 

764.017 

8.017 

8.661 292 

11. 334.498 

758.620 

12 .o9 3.1 18 

6.745 

3.036.700 

825.475 

10. 

24m.245.390 

12.860 

1.398.643 

1.411.503 

13.925 

5.662.30 I 

497.200 

128 

9.600.61 3 

17.225.0.39 

415.719 

17.640.758 

7.6'24 

6.354.506 

588.258 

83 

11.382.023 

29.959.048 

645.1 67 

30.604.2 15 

31.891 

6.216.742 

568.392 

73 

31.038.737 

11.5fA 

1.931.379 

1.942.943 

13.116 

5.391.643 

274.747 

112 

11.012.946 

34.370.776 

438.377 

34.809.153 

32.736 

5.999.004 

323.420 

45 

28.435.796 

13,047 

1.515.088 

1.528.135 

5.7 69 

5.266.446 

570.822 

1.077 

7.747.104 

4L563.830 

4.162.369 100.328 

4,185,270 41.664.1 58 

13.039 22.243 

(Fuente: La Crisis Agrícola y Pecuaria, elaborado). 



CUADRO Il. 

1868-1886.- Movirniento de ciertos productos: cantidades por cabotaje y por 
exterior 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 ‘ 
1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

Total 

25.868.956 

24.138.962 

35.023.917 

33.718.659 

32.614.674 

32.160.016 

26.263.854 

29.123.586 

33.560.125 

39.493.311 

34.661.284 

47.182.348 

57.607.893 

52.898.264 

63.285.635 

78.803.779 

62.831.633 

58.648.355 

78.665.889 

Cabotaje 

10.889.757 

10.157.24.3 

14.345.964 

14.999.899 

17.621.151 

15.348.184 

13.014.546 

15.371.240 

17.085.725 

25.982.760 

22.023.443 

22.330.628 

za.z69.684 

27.222.061 

19.836.845 

20.611.075 

23.153.192 

19.726.640 

19.550.533 

OI o 

42 2 
‘%I 

4 a 3  

4.2J 

54, 

47,2 

49,l 

52.2 

50,3 

65,3 

63,l 

47,l 

49,4 

51,2 

31,2 

26,l 

36,s 

33,3 

24.6 

Exterior 

14.979.199 

13.981.719 

20.677.953 

18.7 18.760 

14,.993.523 

16.81 1.832 

13.249.308 

13.752.346 

16.474.400 

13.510.551 

12.637.841 

24.851.720 

29.338.209 

25.676.203 

43.4Jla.790 

58.192.704 

39.678.441 

38,921.715 

59.115.356 

010 

57,2 

57,2 

59,l 

55,l 

45,3 

52,8 

50,l 

47,6 

49,2 

34,s 

36,l 

52,3 

50,5 

482 

68-4 

73,6 

63,9 

66,2 

75, l  

(Fuente: elaboración pereonal con datos de la C.A.P.) 



CUADRO 111 Año 1884.- Morimiento de mercancias en Baleares, por puertos, de ciertos prodlurtz?~. 

irar con 10s datos habidos en “La Crisis Agrícola y Pecuaria”). (Cor 

Puerto de Palma 

Yetróleos 

Trigo 

h O Z  

Otzos cereales 

Harira trigo 

Legumbres 

Aceitrs vegebales 

Cames 

TOTAL Kg. 

Vino 

hguardientes 
y alcotioles 
‘TOTAL litrus 

Ganado 

F’uerto de Sóiier Porto Cnlom Puerto de Alcudia 
~ 

Puerto de Pollenea 
- - ~ 

TOTAL DE MALLORCA F”Eieiio de Andratx 
q__j 

TOTAL SALIDAS SALrnAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALlDAS ENTRAOAS TOTAL TOTAL TOTAL 

2.183.000 

7.668.000 

2.330.314 

1.991.070 

1,415,070 

5.49 1.390 

45.026 

339 

21,124.209 

661.909 

2.039.074, 

2.700983 

10.627 

1.157 ,000 

13.650 

239.392 

3.040.000 

7.681.650 

2.569.706 

1.99 1.070 

2.957.242 

5.859.5(~1 

5 13.884 

50.116 

24.963.169 

11.302.505 

3.140.583 

14.443.088 

40.915 

3.340.000 

7.681.650 

2.569.706 

1.991.070 

2.957.24 

5.898.776 

529.918 

50.116 

25.018.482 

20.583.635 

3.140.747 

23.724.382’ 

40.921 

2.183.000 

7.668.000 

2.330.314 

1.99 1 .O70 

1.415.070 

5.491.390 

45.026 

339 

21.124.213 

661.909 

2.039.074 

2.700.983 

10.627 

’ 1.157.000 

13.650 

239.392 

1.542.172 

368.1 11 

468.858 

4t9.777 

3.838.960 

10.64,0.596 

1.101.509 

11.74!2,105 

30.288 

1.54.172 

407.386 

484.892 

49.777 

3.894269 

19.921.726 

1.101.673 

21.023.399 

30.294 

16.034 

16.034 

1.200 

I64 

1.364 



F’uerto de Ibiza Puerto de Mah6n F’uerto de Ciudadela TOTAL DE MENORCA TOTAL DE BALEARES - 
ENTRADAS TOTAL TOTAL SALIDAS TOTAL ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS TOTAL TOTAL SALIDAS SALIüAS ENTRADAS 

43.696 

131.120 

990 

131.548 

26.235 

312.934 

’ 2.250 

300 

649,073 

89 

97.94,5 

98.034 

25 

43.696 

361.055 

990 

154.841 

41.580 

398.576 

2.250 

1.940 

1.004.928 

89 

97.945 

98.034 

38 

~ 

2.226.696 

7.799 .no  
2.331.304 

2.153.111 

1.467.440 

5.775.852 

45.026 

339 

2 1.798.892 

66 1.909 

2.137.481 

2.799.390 

10.628 

43.696 

131.120 

990 

131.548 

26.235 

181.453 

3.383.696 

8.042.705 

2.570.696 

2.153.1 11 

3.009.612 

6.315.101 

532.168 

52.056 

26.059.14Y 

20.586.199 

3.239.362 

23.825.561 

40.959 

43.696 

131.120 

990 

154.841 

41.580 

266.7 13 

_______ 

638.940 

1.157.000 

243.585 

239.392 

1.542.172 

539.249 

487.142 

51.717 

4.260.257 

19.924.290 

1.101.181 

21.026.171 

30.331 

229.935 229.935 229.935 

7.200 

10.790 

17.749 

_______ 

35.739 

7.200 

10.790 

17.749 

23.293 

15.345 

85.642 

__ _____ 
1.6M 

355.855 

-__-_-- 

131.481 

2.250 

300 

134.031 

89 

208 

297 

24 

382 

_-_____ 
1.640 

231.957 

_______ 

131.863 

2.250 

1.940 

365.988 

89 

208 

297 

37 

35.739 

2.475 

670 

3.145 

515.042 

97.737 

97.737 

1 

670 

670 

97.737 

97.737 

1 13 13 



CUADRO 1V 

Ai30 1884.- Porcentajc que representó cada puerto de Baleares del total del 
movimiento de mercancias. 

Puertos 

I’uerto de Palma 

Puerto de Sóller 

Porto Colom 

Puerto de Alcudia 

Puerto de Andratx 

Puerto de Pollenca 

Puerto de Ibiza 

Puerto de MahÓn 

Puerto de Ciudadela 

TOTAL BALEARES 

Litros 

61,1 

0,001 

37.1 

0,009 

0,000 

0,000 

0,003 

0,09 

0,000 

100.000 

(Fuente: elaboración personal con 10s datos de Mirquez y Péres). 





CUADRO V 

&o 1884.- Porcentaje que representó cada puerto de Baleares del movimiento total 
de mcrcancias de las respectivas islas. 

Puertos 

PdmaI 

Sóller' 

Porto-Colom' 

Alcudial 

Andraxt' 

Pollenpal 

MahónZ 

Ciudadelaz 

Kilógramos 

91,3 

1,1 

22 

3,5 

0.6 

0,6 

83,2 

16,5 

Litros 

62 

o, ... 
37,2 

0, ... 

0, 

0 

100 

o 

' porcentaje reepto al total de Mallorca 
porcentaje respecto al total de Menorca 

No figura Ibis& pues 8610 consta tráfico en el puerto de la capital. 





Kn segundo lligar, parscs que en el siglo XIX las islas rnantiencn mi activo 
comercio independientr con cl cxtranjero al mmos para productos agropecuarios. 
Su vinculación estrecha al kea  económica dcl puerto di: Barcelona -tan caracieris- 
tica en la aciualidad- seria, por ianio, posterior y posiblemenie como consccuencia 
de la ruine de  fines dc sido que, como en otras ocasionas, dcjó a las islas 
desamparadas. He aquí un tema de esiudio que debe ser abordado con seriedad 
inrnediatamente. 

En tercer lugar, podemos concluir que en el úliimo iercio del siglo XiX 
Palma Concentra ya la mayoría absoluta del comercio insular. El auge de Porto 
Colom parace puramente coyuniunl, en conexión con h exportación de vino a 
P‘rancia. 

Indapendientemenie del estudio del comercio, crcamos que, para el couoci- 
miento de las iransformaciones agrarias en Mallorca en el siglo pasado, debemos 
Ilamar la aiención sobre dos productos que ofrecen un gran interés. Nos referimos 
al arrwa y a las lcgumbrss, el primero de 10s cuales constituye una a u t h i c a  
sorpresa. En cuanto a las legumbres, seria prcciso investigar las raeones exacias dc 
su relativa pbrilida de importancia a partir de 1883. Ya hemos dicho que el 
descenso de la exporiacibn puede dcberse al descenso en la producción por el 
agotamienio dr muchas parcelas de la Albufera reciCn desecada. Ahora bien, la 
importación de legurnbres crece, lo que quiere decir que el mercado local las 
reclama y puede pagarlas, por lo quc M: recurre a 10s ceniros de producción del 
cxterior. 13n cualquier caso, habría que conocer, si filera posihle, la evolución de la 
superficie dedicada a estos cultivos. Por oira parte, (s necesario, como ya hemos 
dicho varias veces, seguir el movimiento comercial despu6s de 1886 10 que proba- 
blemente d a i a  la clave de algunas iransformaciones importanies. Queda consignado 
el hecho y apuntadas algunas vias de invesiigación que, en eonjunto, podrán darnos 
una idea m i  exacta que la que ienemos ahora sobre 10s carnbios profundos que la 
economia insular -y nos referimos sobre iodo a Mallorca- experiment6 en el paso 
de un siglo a otro. 

P a h a  de Mallorca, 1972. 

Fuentes utüizadas 

“La Crisis Agríooh y Pecuaria”. Datos estadisticos de la Comisión cRada por Real 
Decreto de 7 de julio de 1887 para estudiar la crisis por que atraviesa la 
Agricultura y la Ganaderia. Madrid. Publicación Oficial. Establecimiento tipo- 
gráfico Suceaores de Rivadeneyra, Impresores de la Real Casa, 1888. 

Márquez y Pérez, Manuel: “Las hias Baleares en 1884”. Palma de Mallorca, 1886. 





Varia 

UNA OBRA DE MARATTA EN PALMA: LA VIRGEN DEL GONFALON 

La importación de obras de arie y la llegada de artistas cxtranjeros a 

Mallorca se confirma en los documenios desdc la ICdad Mledia hasta el sigla XIX. 
Italia, pariicularmenie, cuyos contacios con Mallorca no cesan a 10 largo de iodo 
este tiempo ejcrce un papei considerable en nuestra historia plástica. 

Nas ocupa aqui un lienzo con la imagen de b Virgen de Gonfalón, que 
cxiste en la capilla del niisn:o nombre, situada detrás del aitar mnyor de la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia, de Palma. Es sabido que fue realizado por Carlos 
Maraita, ei artista iiaiiano que después ser6 maesiro del pintor mallorquin Guiiler- 
mo Mesquida. M e  cuadro fue considrrado por el propio nutor como una de 10s 
mis logados cnke  I B  totaiidad de sus obras. En Mrllorci existen otras obras de 
Maraila: !Jn 6ihujo <e !a ’Jirgen cGn Niño, en la coleccikn de Gebriel Alomar, y 
Bover cita urms “Desposorios de Maiia” en 1- sacristia de Linch. 

hahia nacido cn Carnerano cerca de Roma, se 
lorrnh en el taller de Andrea Sacchi. Represnntó deniro del barroco romano uua 
v i d a  a! clasicismo y eyni!ibrio, logrando iniponi:r su tendencia írcnie al barroco 
exaliado y movido de Basiccia. A traves de las enseñanaas de su macstro sigue la 
linea eslilistica de la escuela de Boloña. En las primcras obras de Maratia es 
evidcnte la huella dc Sacchi. Entre 1650 y 1665 produce sus mejorcs obras, su 
estilo estaba ya formado pua mantenersc deniro de una misma línea hasta el final 
de su vida. 

En Madrid se guardan dos de sus obras en el Mueso del l’rado, y una serie 
de ciibujos on 13 lleal Acadcmia dc: San Fernando. Esta coieeción resulla de gran 
inieréo para cualquier wiudio sohrc Maraita porque permite conocer cl proceso 
seguido por el autor hasia Uegar a varias dc: siis composiciones definitiva, ha 
pcrmnnrcido ¡Adita hasta 1965 cn que Nieio Alcaide la dió a conocer. Se ve su 
prcocupación fundamcntal por el estudio de la agrupaiihn de las figuras que se 
maliifiesta en nunerosns varirntes hasta consegxir (4 equilibrio pereeguido. 

e n  el archivo de !a iglesia de Santa ICulalia de Palma existen una scrie de 
.?ocurren;os referentes a la cofradía del Gonfa!ón. EI origen de esia cofradía se 
remor.ta al aao i264, que fue fundsda en Sanh Maria l a  Mayor de Roma. EI 
Gocfalón era un es:cndarte que Uevahan 10s caodillcs medievales para animar a 10s 
soidados en las baial!as. Los coíradcs praciicahen la caridad y recogían limosnas 

Carlos Meratta (1625-1713) 

n 
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para la conservación y restauración de templos dedicados a la Virgen. Se propagó 
esta cofradia por toda Europd llegando tamhién a Mallorca hacia fines de siglo XV. 
En 1590 fui: agrcgada la de Palma a la de Roma y tomb el nonihre actual. Antes 
6e había llamado de Nucsira Sefiord de Santa Eulalia. 

En 1656, seghn está documentado, se encargó un cuadro con la imagen de 
Nuestra Señora del Confalón para la cofradía de Palma “...Que sia de ma de un 
del mes insignes pintors de Roma...”. 1)entro del mismo aiio sc pagÓ dicho cuadro, 
que cost6 160 escudos y 32 sueldos. El bleo mide 3’10 por 2’30 m. El centro csti 
ocupado por la figura de la Virgen que cuhre con su manto a una serie de 
personajes, enire ellos a San Buenaventura, por estar relacionada con la colradia; 
todos ellos ligados a la tierra de una manwa convencional cual si SI: traiara da una 
esccna teatral o de un retrato. En la parte superior esta Dios Yadre rodeado de 
ingcles y nubes tormando un imhito celeste separado complclamante del tnrrestre, 
antes descrito, exaltando de esie modo la imaginación. La composicibn vuelve al 
esquema clásico del triangulo equilitero, tan rafaelesco. Tiene un antecedenie 
iconográfico muy clam en una estampa antigua de la cofradia del Gonfalón, que se 
guarda en el mismo archivo parroquial, con el Papa IJrhano Vi11 concediendo 
indulgencia, y fcchada en 2:1 de Mayo dc 1623. 

li1 espíritu tridentino tan deseoso de composiciones cclesiialcs y místicas y de 
la búqueda de una proyección didáciida a irav5s de las imigenos de haoe paiente 
una vee más por medio de un vocabulario de formas qinc responde a la iradición 
clisica italiana, mosirando una natural proporción entro 10s tamaños de las figuras, 
y huscando por todos 10s medios un equilibri0 y una quietud qnr se repite 
constantemente en las ohras de Maratta. EI crucc de miradas, sentimimtos y 
misticismos colocan al espectador en un punto de vista inferior al del cuadro, y 
son estos movimientos interiores quienes lo aninian y constituyen toda la problemi- 
tica de la acción. No ohstanie pesa más la composición de las figuras que la 
expansión individual de cada nua de cllas. 

El lienso de la iglesia de Santa Eulali necesita restauración a fondo, ya que 
el color apenas se distingue. Todo esto dificulta un estudio adecuado y completo, 
Deseamos que estas linras sirvan de estimulo para que se emprcnda la restauración 
que el lienso necesita.’ 

FRANCISCA SUREDA TRUJILLO 

’ BOVER, Joaquin M.a , Miscelonear (manuserito de la biblioteca March de Palma) pb.  208-209. 
LLADO, Jaime, C d l o g o  del Archivo Porroqui01 de Smta Euhlin de P o l m  de Mollorm. Palma 
de Mallorca 1968. 
LLOMPART, Gabriel, IconoSrnfio de h Virgen del Monto en Mallorca “Analeeta Sacra Tmaco- 
nenaia, vol XXXIX, 1966 
NIETO ALCAIDE, Vietor Manuel, C a r b  Maratta (Cuarenta y tres dibujos de t e m  relioso). 
Madrid 1965 
PEREZ SANCHEZ, Alfonso Pintura itolinm del si& XVII en Espapo~o, pág. 292-308, Madrid, 
Fundació” Valdecilla, 1965. 
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UNA OBRA INEDITA DE FRAY ALBERT0 DE BORGUNY 

Santa Eugenia perteneció durante aigún tiempo a la villa de Santa Maria del 
Camí que en el sigla XVIII presentaba un florenciente aspecto económico que 
hadió  a 10s pueblos que le estaban más o menos vincnlados. Hacia 1.750 se 
emprenden una serie de obras que embellecieron grandemente las iglesias parro- 
quiales de ambas villas. 

En una de mis visitas a Sta. Eugenin entré en la parroquia y enseguida noté en 
el altar mayor un hermom retablo de estilo rococó; después de observarlo deteni- 
damente llegué a la conclusióu de que era obra de Fray Alberto de Borguny o al 
menos de alguno de BUS diecípulos. Me afirmaba en mi mposición el hecho de que en 
1.762 el miamo Fray Alberto hubiera realisado el altar mayor de Sta. Mana del 
Camí. La inves%ación en el archivo parroquial vino a corroborar mis suposiciones. 
Allí se afirma que el d k ñ o  del retablo, las pintura6 y la imagen fueron obra de FI. 
Alberto.2 Sin lugar a dudas este homhre no era otro de aquel Fray Alberto de 
Borguny, nacido en Palma en 1.707 y muerto en la miema Ciudad en 1.770 y autor 
de una serie de obras bellisimas en numeroeas iglesias de nuestra isla. 

No he podido euconírar ningún dato acerca del comienso del retablo, ahora 
bien, antes de 1.757 estaba ya terminado pues en esta fecha se pagan las diferentes 
cantidades, que suman en total 587 libras, 76 sueldos y cuatro “dineros” que 
abonaran 10s cofrades “obrb” del altar mayor para su realiación. 

Por algunos detalles, faciles de observar, he deducido que el retablo no 
ocupa hoy la posición que le debió señalar Fray ALherto ya que, situada su base a 
mis de dos metros del suelo, no puede en modo alguno el eacerdote llegar hasta el 
sagrario, que se haiia en su centro y en la parte inferior. 

Los retablos de Fray Alberto no 8e adaptan a ningún orden arquitectónico. 
No es el de Sta. Eugenia una excepción; carece de estructura y su composición se 
muestra ocupada por cinco claaes de medallones pictóricos, euvueltos en caprichams 
marcos, llenos de curvas y contracurvas y nbundante decoración de rocalla como es 
caracteristico de este delicado &e rococó. 

EI escultor Rafael Torres y varios ayudantes se eucargaron de llevar a término 
10s planos ideados por Fray Alberto. TaUaron y dornron el retablo. Se empleó 
madera de chopo, cuyo valor total fue de ocho libras. Nueve mil ochocientos panes 
de oro por un valor total de ciento setenta y ocho libras y diecisiete sueldos, se 
necesitaron para dorar el retablo. 

Dividido en tres calles, ocupa la parte central nnn hornacina que contiene la 
escultura de Sta. Eugenia, obra también de Fray Alberto. La w t a  Ueva en una 

iibm de cuentaa wrrespondiente a 10s ano8 1.730-1.850 que w. h& en L maistía dc h 
Mesla Parrcquial de Sta. Eugenia, Folio 46. 
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mano la palma del martirio y en la otra un libro. I h  el techo de la hornacina hay 
un cor0 de cabezas de ángeles, detalle que se repite sobre el sagrari0 situado a 10s 
pies de la imagen. En la parte antrro-superior, el símbolo del Espíritn Santo. En 
esta misma caUe central, en 10 más alto dei retablo, un luneto de forma ovalada 
enmarca la pintura de la Virgen. 

En las caUe laterales se hallan representados S. Vicente de Pau1 y S. Cristo- 
bal, a ambos lados de la bornacina, bajo 10s anteriores, en unos medallones 
aiargados, y representados de cuerpo eutero San Gervasio y San l’mtasio que 
fueron, según la tradición, criados de Sta. Eugenia y mirtires con ella. En una 
exaltación del martirio Fray hlherio pinta también en dos pequeaos lunetos otras 
dos vírgenes mi t i rcs  Sta. Apolonia y Sta. Lucia. 

Si dentro de 10s valores del arte, el Barroc0 ha sufrido en nuestros días una 
importanie alaa, lo mismo que 10s artistas que en este prríodo trabajaron y 
reaharon sus obras, es de esperar que la figura de Fray Albert0 de Borguny llegue 
a alcansar tambiCn el nivel que por la calidad e interés de su obra le corresponde. 

IUANA ESCALAS VICENS 

HUELLA DE UN GRABADO DE MARCANTONIO RAIMONDI EN MALLORCA 

La portada lateral de la iglesia parroquial dr Muro (Mallorca) presenta un 
pequeño pedestal en su tímpano mbre el cnal se halla situada una peqneña ima- 
gen de bulto redondo que representa a la Virgen Madre con el Nifio, cuya pro- 
cedencia iconográfica se desconocía basta ahora. Con la presente noticia intenta- 
remos precisar 6u fuente de inspiración, que no es otra, que la famosa Madonm de 
Fofigno de Rafael a travCs de un gabado que sobre ella realisara Marcantonio 
Raimondi. 3 

La reconstrncción de la parroquial de Muro se inició a comienzos del alio 
1570 cuando la población de este pueblo debía rondar las dos mil almas y ~e 

encontraba entre 10s diez mayores de la isk. Estilísticamente es de un gótico 
tardío con excepción de algunos aditamentos interiores y ks portada exteriores. 
En el iímpano de una de ellas, la lateral, esta la antes citada Virgen con el Nifio 
en cuyo pedestal se haila la fecha de 1779, que ya extrañó a Quadrado*, y que 

EI grabado BC reproduee en Marmntonio ond Italinn engmuar ond etcherr of the XVI 
eenbuy. Editado por A.H. Hind. Ncw York, 1912. Aparte de plgunae diferencia, derivsdas de 
proceder de un dibujo prepantorio, !a resultados de la impresión 8on inversos a bs del 
original de Rafael sobre el que % inspira. 

4 Püerrer y Quadrado. Ishr i b l w e a .  1. hedición completa con idees .  Ed. de Ayer. 
Palma de Mallorca. 1969. pip. 482. 
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forzosamente tiene que comesponder a una reconstrucción puesto que la imagen y 
10s detalles arquitectónicos son todo 10 mL de finales del siglo XVI o principios 
del XVII, o sea, coetáneos o inmediatamenie posteriores a la construcción de la 
fábrica del templo. 

La identidad entre la Virgen y el Niño de esta portada y el grabado de 
Marcantonio es evidente, tal como puede comprobame <:n la documentdción grifica 
que acompatia el prrsente trabajo; únicamente y por rasones impuesta por el 
mismo mcdio de expresión, el escultor de la obra mallorquina vari6 la parte 
inferior del cuerpo de la imagen adaptandolo de esla manera a la basa que lo 
sustenta. Con ello, podemos afirmar que csie autor conocia el grabado antes 
citado. Sabido es que Marcantonio fur el grabador y editor titular de Rafael y 
que, a la muerte de éste, pas6 a difundir la obra de Julio Romano. Su aportación 
es, con la de Durero, de una iruportancia capital ya que ambos “dejaron t i a  de sí 
un repertorio de modelos que ningún centro artístic0 podia de~onocer.”5 

Comprobada ya la influcncia del mismo grabado en la pintura hispanoamerica- 
na, concretamente, en la Virgen del Perdón de Simhn Pereyns, de la catedral de 
Méjicob, resulta que poseemos dos ejemplos, aunque de distinta categoria, de la 
influencia de la obra rafaelesca en 10s medios artísticou- hispánicos; al mismo 
tiempo todo ello nos refleja el ambiente humanistico que 6e respiraba en dos 
puntos tan distantes y tan dilerentes del lmperio espatiol: MaUórca y la Nueva 
Espaiia. 

JOSÉ MORATA S O C k  

ICONOGRAFIA GUADALUPANA EN PALMA 

Queremos detacar esta nota iconográfica sobre la Virgen de Guadalupe en 
Mallorca paque resulta curioso que su procedencia sea mejicana y no espaiiola, no 
debemos olvidar que esta advocación mariana es de origen español pues su centro 
radica en el célebre monasterio de Guadalupe, cerca de Trujillo (Caceres) y tiene 
una prioridad de tres siglos sobre la mejicana.’ 

No nos resulta difícil explicar que entre las advocaciones de Maria llevada al 
Nuevo Mundo ocupe un lugar preferente la de Cuadaluve, ya que dió el caso de 
que la mayor parie de 10s descubridores, wnquistadores y misioneros que llevaron 
la fe de Cristo y la lerigua y cultura de C a d a  allende 10s mares eran extremeiios. 

5 A. Chpstcl: L. erLL del Remcimiento 1520-1600. Ska. Ginebra, 1958. p. 77. 
S. Sebasti&: Nucvo p h d o  en L obra de Penyns. A m b  del Inm’tato de 

Invest&cionu Eltéti- Vd. IX. NO 35. Méjico 1966. 
’ Sánchn Pbez: El culto m0ri.m o EipoRa. p. 208309. Mmid. 1943. 
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También se explica la devoción mallorquina a la virgen mejicana de Guadalu- 
pe porque el reverendo don Josi. Fornari, nacido en Palma en 1705 y fallecido en 
la misma cindad en 1787, fue su introductor ya que estuvo en Méjico y a 
mediados del siglo XVIIl regresó a la isla donde fue nomhrado rector del oratorio 
de San Felipe Neri; lamentablemente no podemos dar a conocer la fecha exacta de 
la instauración de este cnlto pues durante la exclaustración, Llevada a cabo en el 
siglo pasado, se extraviaron 10s lihros del oratono que debían hacer referencia al 
citado hecho. Sahemos que muy pronto don Jo& Fornari hizo edificar un artístic0 
altar con una imagen de Santa Maria de Guadalupe y en su honor fundó las 
solemne Cuarenta Horas para 10s tres Últimos días de carnaval celebrada por 
primera vez en 1784, y se dedicó con entusiamo a difundir en Mallorca la 
devoción que nació y fructificó en él en la lejana tierra mejicana.8 

Pero lo que m i  interesa a la Historia del h t e  en este caso es la repercusión 
de esta devoción en las artes plásticas de Mallorca: pintura y grabado. En el 
convenio e iglesia de San Felipe Nen hay cuatro lieneos de la Virgen de Guadalu- 
pe, el m i  grande de 10s cuales probablemente lo trajo de Méjico el mismo don 
José Fornari; 10s restantes pudieron ser realieados en Palma destacando el que se 
guarda en la sala de visitas, deliciosa pieza del rococó. En 10s distintos lienmos 
resaltan las principales características de la Virgen Guadalupana: orante -con las 
mallos plegadas en gesto de oración- y de aureola solar. El tipo iconográfico de 
Vugen rodeada de rayos solares era frecuente antes de la aparición de la Virgen 
mejicana tanto en nuestro país como en el extranjero y formaha parte de la iconogra- 
fia mariana universal, de manera que es mny fácil identificar erróneamente como 
Virgen de Guadalupe alguna virgen apocalíptica.9 

Ha sido, gracia8 a 10s grabados, &mo la devoción a la virgen mejicana ha 
salvado las barreras geográficas; dcstacan especialmente dos, dehidos al magnifico 
grabador mallorquin Francisco Muntaner, uno de ellos data de 1765 (28 por 20 
cms) con una inscripción alusiva a la concesión de indulgencias por el Obispo de 
Mallorca, don Francisco Garrido de la Vega; el otro grabado data de 1767 (10 por 
7 cms) y encabeza unos gozos publicados con motivo de la concesión de nuevas 
indulgencias por el obispo de Mallorca, don Juan Diam de la Guerra. 

La perfección del grahador mallorquin resalta cuando comparamos sus dos 
obras con las de Agiiera, grabador mejicano, que trató casi coetánamente el mismo 
motivo.‘@ 

Tamhién hemos tenido ocasión de ver una estampa del siglo XIX de gusto 
popular, aunque sin manifestaciones artísticas dignas de resefiarse. 

8 Jo& Ca@: “A mediados del aigla XVIll emped el edto a la Virgen de Guadalupe en 

9 Angulo Iííiguez: Historia del orte hiapmmmerimno T. 11, p. 370 Barcelonn. 1950. 
la primitiva @sia de San Felipe Neri”. Corre0 de MoUoroo, Año 11, No 71, 1948. 

10 Romera de Tenems: Gmbalos y gmbaloma en h Nuevo Elpafh. p .  169. M6xle0, 
1948. Agradezco al Dr. Scbastián la ayuda prestada u1 la eiaborauón de eaie articulo. 
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Sirva de ejemplo este bRve articulo para testimoniar una vea más que se hau 
registrado influencias culturales desde Hispanoamérica hacia la rnetrópoli española y 
no d l o  a la inversa ya que la convivencia diaria de americanos y espalioles, en el 
tranxurso de 10s años, debió producir una mutua inlerferencia dr motivos y 
creencias religiosas que de hecho se plasmaron en las artes. 

MICAELA DANUS BURGUERA 
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En el pórtico de esta breve crónica del curso pasado es de rigor que la 
Delegación de la I'acultad de Filosofia y Letras agradeoca al Kstudio General 
Luliano y a su Rector, D. Gerardo Maria Thomás Sabater, la grata acogida que 
siempre no8 ha dispensado, en aquella casa, hcrcdera dr la tradición humanística de 
las Balcares, y la primera en propugnar la reinstanración de 10s cstudios nniversi- 
tarios en la Ciudad de Mallorca. 

Nuestro agradccimicnto también por las aportaaiones da carlcter cconómico 
que la Excma. Diputación Provincial de Balcares, el Excmo. Ayuntamiento de 
Palma, la Fundación Europea Dragán y la Cámara Oficial dc Comercio nos conec 
dieron, como en afios anteriores, para el mantenimiento de nuestro centro. Es de 
jiisticia destacar que la Delegación dc Filosofia ha podido subsistir Facias a la 
firme voluntad del Excmo. y Magnfco. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona, 
que nos ha íacilitado con grzn generosidad cuantos medios hemos necesitado para 
la docencia, la investigación y la difusión cultural. 

La actividad universitaria se rigió de acuerdo con el plan propuesto por la 
Universidad de Barcelona, y aprobado por el Ministeri0 de Edncación y Ciencia con 
fecha 19 de Septiemhre de 1963. Es importante señalar por 8u trescendencia para 
la vida universitaria de Baleares quc la Universidad de Barcrlona autorisó a esta 
Delegación para impartir las enscñanoas completas de la licenciatura General de 
Historia y la de Lengua y Literatura españolas, con 10 que niievos profesores sr 
han sumado a nuestro claustro: Dr. Francisco Sevillano para Paleografia, dosa 
Isabel Riloíl para Historia Económica, don Matías Bosch psra Historia de América, 
don Miguel Ferrer pam His¿oria de !as Instituciones Medievales Universales, don 
Bdtarm Coll para Historia de las Instituciones Medievales de Fspafía, don Lorenzo 
Férez Martinez para Historia Universai y don Juan Vidal para Historia Moderna. La 
licenciatura de Lengua y Literatura se intanrará próximamente. 
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De una forma hreve daremos rcseña de las actividades dcsarrolladas en las 
distintas dtedras y seminarios. EI Departamento de Literatura Espaiiola dictó las 
materias de Crítica Literaria, Literatura Moderna y Contemporánea, Literatura 
General y Literatura del Siglo de Oro. Bajo la dirección del Dr. Angel Fernández 
t~ preparan dos tesis de licenciatura, tres tesis doctorales y. a 10 largo del curso 
pasado este departamento puhlicó 10s siguientes trabajos de alumnos: “Anilisis y 
estructura de la novela: Cinco Iioras con Mario” por Antonio Palou Bretones; “La 
poesia social de Celso Ferreiro” por Emilio Gen6 Vila; “Estudio de la técnica 
narrativa de Lm Ratas de Delibes” por RamÓn Morro, y “La lírica narrativa ante 
un mismo tema” por Fio1 Guiscafré. EI Dr. Fernández ha dado a conocer sus 
investigaciones sohre literatura mallorquina en sendos artículos puhlicados en 
Maywqa sohre poesia moderna y teairo barrom. EI Departamento de Literatura ha 
tenido adscrit0 el grup0 “Col.lectiu de Teatre” que montó la representación de tres 
entremeses mallorquines del siglo XVIII, que fueron escenificados en el claustro de 
la Facultad. Finalmente, el Director del Departamento impartió la enseñanza de 
“Didáctica de la lengua y literatura espaiiolas” en el curso que organizó en Palma 
el ICE de la Universidad de Barcelona. 

Asimismo, en este Departamento el Prof. Grimalt dictó las materias de 
Lingüística General y Estructura sintáctica del español, en la primera las clases 
fueron de carácter Cundamentalmente teórico, y en la segunda, a instancias de 10s 
alumnos, una parte fueron dedicadas al análisis sintictico de textos. La materia de 
Teoria y Práctica de la Lengua Española fue impartida por el profesor Juan 
Miralles, que se preocupó sohre todo de las ejercicios prácticos de redacción. 

La Lengua Catalana fue impartida por el Dr. Francisco Moll de acuerdo con 
10s programas del departamento de Barcelona, y durante el segundo trimestre invitó 
a la Dra. Kristian Miiller, profesora de catalán de la Universidad de Salzhurgo. EI 
curso de Literatura y Cultura catalanas estuvo a cargo del Prof. Llompart, y en 61 
ee suhrayaron las repercusiones de la Renaixanpa y del Modernismo en la cultura 
mallorquina. 

Se impartieron las lenguas cl&icas de Griego y el Latin, ambas en dos cursos 
para 10s alumnos que han de seguir esta especialidad. EI Griego estuvo a c a r p  de la 
Prof. Antonia Homar Ordinas, 10s alumnos de esta materia pudieron escuchar a 10s 
profesores José Alsina y Carlos Miralles, de la Universidad de Barcelona, que 
vinieron expresamente para celebrar un coloquio con i08 alumnos sobre la situación 
de 10s estudios helénicos en la nueva Ley de Educación. EI Latin, como en años 
anteriores, fue impartido pot el Prof. Mulet. La Lengua Arabe fue enseñada por el 
Prof. Guillermo Rosselló, y el Hehreo por el Prof. Esteirich. 

EI Departamento de Filosofia, bajo la dirección del Dr. Sehastih Trias 
Mercant, ha impartido la enseñanza de las materias Introducción a la Filosofia e 
Introducción a la Sociologia, Historia de la Filosofia del Lenyaje, y en 61 han 
colaborado Dr. Aiúedo Gómez, y 10s profesores Joei Font y Trias y Bartolomk 
Rosselló. En la clase de Sociologia se hizo un trahajo colectivo de tip0 estadístic0 



para examinar la Enscñansa Primaria en Palma: V I  11,. í ;hmee,  encargado de vrta 
materia, dii, a la pnblicidad sus tesis gracias al mecenaago de la k’nndación Jnan 
March. 

El Ih .  Trias Mercant ha tomado parte en el Internationaler Leibnitz-Kongress, 
en Aannover, y en Quinto Congreso Internacional de Filosofia Medieval, celebrado 
en Madrid y Córdoba. EI Dr. Trias Mercant, como encargado de la cátedra de 
Ramón Llull, explicó un curso monográfico, y además publicb en Palma el libro El 
pensarniento y la piabro ,  gracias a una subvencibn de la Caja de Ahorros de 
Baleares. 

En el llepartarnento de Historia, bajo la direccibn de 10s profesurcs Alvaro 
Santamaría y Francisco Sevillano 10s alumnos han proseguido el fichero dr autores, 
lngares y materias del Uoletin de la Sociedad Arquel6gica Luliana; y otros realies- 
ron prácticas de investigacibn de fuentes relativas a las Germanias. EI Departamento 
de Historia desarrolla un programa iuterunivcrsitario sobre “Materiales para un 
Diccionari0 de Historia Económica Hispana en la Edad Mcdia”. En Historia Moder- 
na, el Prof. Sanchez Marcos, como complemento de sus clases, ha desarrollado 
clases prácticas inspuadas en la didáctica activa; y bajo 10s auspicios de la Funda- 
cibn Dragán, ei profesor Alexander von Randa, de la Universidad de Salaburg, 
impartió lecciones en la segunda qninccna de abril y primera de mayo sobre la 
problemática de las guerras mundiales. 

En cuanto al Departamento de Geografia, con motivo de haberse autoriaado 
el impartir el tercer c u m  correspondiente a esta especialidad, se ampli6 el profeso- 
rado con la adjuntia contratada que ocupó don Alberto Quintana, y una ayudantia 
con dedicación exclusiva que ocupó doña Isabel Moll Blanes. A las ires materias 
que se venian impartiendo se añadieron Geografia de 10s Paises Mediterráneos y 
Geografia Regional de Espafia. Asimismo, y por vez primera, se dio un curso de 
Doctorado integrado en la cátedra de Ramón Llull. Como práctica de las asignatu- 
ras impartida ee realizaron 6 excnraiones por la isla de Mallorca y por tierras 
catalanas como complemento de las clases teóricas. EI Departamento ha recibido a 
lo largo del c u m  académico las visitas del Dr. Juan Vila Valentí, del Dr. Salvador 
Llohet y del Profesor Jean Biason. EI Departamento acogib y atendi6 a grupos de 
estudiantes de las Univeraidades de Barcelona y de Swansea (Inglaterra), y ha 
realiado varios trabajos de Geografia Aplicada por encargo de empresas privadas, 
en 10s que han participado profesores y alumnos, lo cual ha permiiido constatar la 
utilidad de las técnicas y mbodos geográficos. Entre 10s trabajos realixados en este 
Seminari0 cabe destacar el del Profesor Quintana sobre el tráfico en 10s Puertos de 
Baleares de 1868 a 1886, y, el de Isabel Moll Blanes acerca de la política agraria 
de la Sociedad de Amigos del País. El Dr. Barcel6 participó en I Simposium sobre 
habitat y paisaje, organizado con motivo del I Encuentro de las Islas del Mediterrá- 
nw.  

El Departamento de Historia del Arte, bajo la dirección del Profesor Saritiago 
Sebnstiin, impartió las materias de Historia General del Arte, Teoria del Arte y 
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Arte Hispánico, contando para ello con la profesora ayudante de dedicación 
exclusiva Catalina Cantarellas. E1 profesor Antonio Alonso, de este Departamento 
recibió del Aynntamicnto de Palma la ayuda de 10.000 pts. para la edición de sn 
monografia sobre la singular iglesia palmesana de S. Antonio Abad. A través del 
Estudio General Lnliano el Depariamento de Historio del Arte recibió de la 
Fnndación Juan March la cantidad de 300.000 ptas. para la edición del libro 
Arqi tec twa mallorquina moderm y contemporánea, trabajo que se esiá llevando a 
cabo en la imprenta Miramar bajo la supekisión del Dr. lirancisco Moll. Durante el 
curso pasado cete departamento, en colaboracibn con el Esiudio General Luliano y 
el Museo de Mallorca, patrocinó las exposiciones del escultor F’raucisco Sitjar, del 
pintor Gclahert y la conmcmorativa de Bartolom6 Ferri. En el campo de las 
pnblicaciones científicas cl Departamento de Arte ha patrocinado la creación de 
una revista especialiaada: Tram y Baza o Cuaderaos Hisplnos de Simbologia, cnyo 
primer número fue presentada al público de la cindad el dia i0 de Junio. 

Por lo que se refiere al Seminario de Prehistoria, la asignatux corrió a carga 
del Profesor (;uillermo Rosselló y su actividad se r:oncrctÚ, aparte de la exposición 
tcórica de la malcria, en una srrie dc actividades práciicas entre las cuales dcstaca 
la excavación de la Necrópolie de S’Illot des Frares (Colonia de Sant Jordi), 
realiaada con la colaboraciím de 10s alumnos. Acontecimiento. especial fue la 
celebración del VI Symposinm de I’rebistoria y Arqueologia dedicado a las Ifilas 
Baleares y que tuvo como marco la Iracultad, dicbo Symposium fuc organisado por 
el Institnto de Prehistoria y Arqueologia de Barcelona del 20 al 23 de Mayo, cog 
tal motivo el Museo de Mallorca realiaó la exposición de materiales arqneológicos 
que fue montada con la ayuda de 10s alumnos del Seminario. Por Úliimo se 
publicó, a instaucias del Mnseo de Mallorca, la tesis de licenciatura de Catalina 
Cantarellas mbre Cerámicn Incisa en Mallorca, subvencionada por la Caja de Abo- 

Finalmente, el Departamento de Pedagogia, dirigida por el Prof. Jaime Oliver, 
como en el curso pasado, impartió las materias de Pedagogia y Mitodos de 
Estudio, pero en el presente curso ha sido incrementada con las de Pedagogia 
Contemporánea, Didáctica General y Fnndamentos Biológicos de la Edncación. Para 
la docencia de esta materia fueron incorporados al Departamento doña Catalina 
ThomL Capó y Don Antonio Colom. EI ICE de la Universidad de Barcelona 
encargó a este Departamento la formación del profesorado de Enseñanaa Media y 
de Enseñanza General Básica de Baleares, para 10 cual organizó sendos cursillos en 
Junio y Julio, en colaboración con el claustro de la Delegación de Filosofia y 
Letras. 

Por deseo expreso del Magnifico Sr. Rector, durante el cnmo pasado, la 
Facultad i ~ v o  un presupuesto eepecial para la labor de difusión cultural en el 
ámbitu insular. Así pudieron ser invitados algunos conferenciantes extraordinarios. 
Para el homenaje a Picamo vino el critico de arte Jnan Antonio Gaya Nuño, y 
poc0 despub, el 28 de Enero el Dr. Emilio Lledó, director de la Cátedra de 

Tros. 



Kamón Llull, disert6 sobre “l‘irmpo P Historia”. “La Lrayrctoria histórica de la 
Universidad” fue el tema desarrollado por ei Dr. Emilio Redondo, mieniras que el 
Dr. Alejandro Sansivens habló de “La pedagogia ciberndtica” y finalmcnte el I h .  
Migirel Siguán trató sobre “La psicologia como ciencia y como profesión”; 10s tres 
fueron invitados por el Departamento de Pedagogia. “La Ciudad española e n  la 
Kdad Media” fue la conferencia desarrollada por el Dr. Alfonso Garcia Callo el 18 
de Mayo, y el 30 de este mismo mes cl Dr. Josd PCree Villamil trató de “Ritus, 
iuscguridad y angustia”. Finalment<: el Dr. J u a  VIM Valentí dió la última lección 
del cuffio en 10 de Junio con el tema: “La ciencia geográfica en el mundo actual”. 
La I’acultad contlibuyó a las primeras Jornada  i3aloares de Artes Pliaticas, celehra- 
113s en Qalma dcl dia U al 22 de Abril, con la Exposición Ilomenaje a Hartolomd 
Vcrri ,  y la celebración da dos confarencias a cargo dal Dr. lun Fruneetti, de la 
iiniversidad de Eiocarcsi, quc: tratí, el tema de “La homologia cósmica en la ohra 
de Brancussi” y otra sobre “La mitologia en Veiázqui?“”, maiizada por ei I)r. 
Iliego Angulo, Uirector del Museu del Prada. 

Como en cursos anteriores la I’undación Dragin prest6 sii apoyo a la docen- 
cia en materias como lengua nimana y la “Historia de la Civiliaación Europea” 
parinitiendo la visita extraordinaria del Dr. Alexander vun Randa, dr la ilnivrrsidad 
de Salzburg. Igualmente patrocinó la celebracibn de las conferencia del Dr. Ion 
Fruneetti, y del Dr. Manuel Ballesteros sobre “La labor cultural de 10s misioneros 
españoles en América”. 
















	Aportación al estudio del teatro en Mallorca
	Filosofía y lenguaje
	Estadio sintáctico sobre la prosa de Séneca: los casos
	Bartolomé Ferrá y el neogótico en Mallorca
	Notas para una evolución del comercio
	Varia
	Memoria del curso 1971 -72



