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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO 
DEL SOCIALISMO UTÓPICO DE 

JERÓNIMO BIBILONI 

1 - Introducc ión 

U n o de los p e n s a d o r e s ma l lo rqu ines m á s or ig ina les del s iglo X I X es J e r ó n i m o 
Bibi loni y Llaneres (I 802- 187b). Su aguda inteligencia, su cul tura tradicional abier ta a las 
corr ientes europeas de su s iglo fueron pues tas ai servic io de un ideal social que defendió 
a r d o r o s a m e n t e toda su vida. Lo a p r e h e n d i ó duran te su e tapa format iva s i e n d o fraile 
observante franciscano encontrando luego cauce adecuado para su exposicción cn su vida dc 
clér igo secular, dc periodista y dc político. 

En o t ras o c a s i o n e s h e m o s d a d o a c o n o c e r su v ida y su o b r a , 1 p e r o n u e v a s 
inves t igac iones y es tudios sobre su interesante figura han dado c o m o fruto el conoc imien to 
del o r igen dc su i deo log í a , g r a c i a s al d e s c u b r i m e n t o dc va r ios e s c r i t o s i néd i t o s , 
par t icu larmente la obra intitulada que des ignamos con el nombre de Carras. Entre aquél los 
se encuent ran se rmones , otros de carácter apologét ico y sobre iodo ar t ículos per iodís t icos , 
a l g u n o s den i ro del c a m p o d e la p robabi l idad ; es tos ú l t imos están e l abo rados c u a n d o su 
p e n s a m i e n t o inicial ha sufrido una evo luc ión hacia un c a m p o muy d i s t in to c o m o es el 
soc ia l i smo. 

2 - Rasgos complementar io s de su biografía 

Nacido Bibiloni en Palma, cs en esta ciudad donde se desenvuelve su vida, conocida y 
e x p u e s t a en o t ro lugar . - Sin e m b a r g o , es posible ahora añadi r deta l les in te resantes que 
vienen a confirmar algunas suposiciones expueslas con anterioridad en nuestra obra. 

En pr imer lugar c! hecho innegable de su interés por el hombre c o m o ente social . 
Bibi loni en t ró en la orden dc los franciscanos observantes cn 1818 cuando tenía 16 años y 
allí e m p e z ó su formación intelectual dc acuerdo con los métodos pedagóg icos y directr ices 
científ icas que privaban cn la teología y cn la filosofía durante aquel los años cn seminar ios 
y c o n v e n t o s . Su viva inte l igencia pene t ró r áp idamen te y con segur idad en las Sagradas 
Escr i turas y en el conoc imien to de los autores clásicos gr iegos y latinos. 

Su o b r a ahora d e s c u b i e r t a e x p l i c a c o m o la p r e o c u p a c i ó n socia l e s t á en los 
c o m i e n z o s de su ideología cn cuya e tapa inicial hay que lener p resen te los s iguientes 
hechos: 

M. FF.RRRR R.óRF.Z: Sticinlisma y utopia en Mallorca {Jerónimo Hilnloni v Llaneres). Palma 1996. 
Llconard Muntaner cd 

M. FKRRbK Fl.dRUZ: Socialismo y utopia. Debido a la frecuencia de esta cita, se hará en adelante de 
modo resumido como se ha hecho en esta nota 
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- L o s años pol i t icamente tormentosos dc su infancia. Desde los seis años v iv ió ios 
t ras tornos de la guerra que a parür de 1812 - Bibiloni eonlaba entonces d iez años - se vieron 
más a l terados por acontec imien tos nuevos y aun con cierto carácter revolucionar io . En este 
a ñ o se introduce el l ibera l i smo lo que ocas ionó graves c o n m o c i o n e s cn la conc ienc ia del 
pueb lo al que se le abr ie ron los nuevos s ende ros de la l ibe r t ad . 1 A p a r e c i ó una nueva 
concepción de la vida ante su despierta conciencia infantil. 

- Al parecer vistió el hábi io de los observantes a los 16 años , poco después de haber 
s ido barr ida la nueva es t ructura política que la Const i tución de 1812 había implantado con 
la consagración del derecho de la libertad individual. Aquel los años de oscurant i smo los vive 
en el c o n v e n t o al que había ingresado (24 dc agos lo) , unos meses antes de la muer te del 
ob i spo Nadal Cresp í (d ic iembre de 1818). La actuación de este obispo y el impacto de su 
o b r a cn la conc i enc i a de los m a l l o r q u i n e s fueron m u y no lab le s a s í c o m o el papel 
d e s e m p e ñ a d o en la vida política dc la nación con sus intervenciones cn la labor de las cortes 
de Cád iz . Bibi loni d e h i ó conoce r y vivir a su manera la defensa que Nadal h izo de los 
de rechos de) h o m b r e y de su p romoc ión que el ob ispo a tend ió p r imord ia lmen te hac iendo 
frente a crí t icas c i n c o m p r e n s i o n e s . 4 Bibi loni había ya demos t rado de a lguna manera su 
interés por el hombre pobre al seguir su vocación religiosa en una orden - la franciscana -
que hacía dc la pobreza individual el punto clave para vivir el espíritu evangél ico . 

- P r o b a h l e m e m e iodo el lo le condujo a la p reocupac ión y es tudio del h e c h o social . 

Con este fin le deh ió ser permi l ido el estudiar a fondo el Contrato social dc Rousseau que 

él d e n o m i n a el pacta social? lo que por otra parle indica que la formación dc los frailes 

estaba re la t ivamente abierta a las corrientes europeas del pensamiento. 

- Las Cartas fueron e laboradas entre d ic iembre de 1821 y febrero de 1822, cs decir 
cuando su autor con taba 19 años de edad al l iempo que se hallaba inmerso en los es tudios 
ec les iás t icos . Es cur ioso que en la Carta 3" aluda d i rec tamente a la C o n s t i t u c i ó n de 1812 a 
la que cons ide ra c o m o un c a m i n o que la Providenc ia ha d a d o al h o m b r e para vivir en 
a r m o n í a s o c i a l , 6 Para e l lo trae a colación un f ragmento de un escr i to del A r z o b i s p o de 
To ledo di Sca l a . 7 El lo conf i rma c o m o Bibiloni conocía la si tuación polít ica de su patria y 
c o m o vivía la realidad de los acontecimientos . 

Sin embargo , un nuevo camb io en la vida política* 1 determina la cautela que guardará 
cn relación a su interés por el hecho social . La necesidad dc prestar su atención al desarrol lo 
cul tural le obl iga a e labora r un d i scurso con mo t ivo de la aper tura de los es tudios dc la 

M. FERRER Fl.ÓREZ: "El gobierno del Marqués de Coupigny en Mallorca (1812-1820)", Cuadernas de 
Historia Militar, S, Palma de Mallorca. 1996, Cap IV.Ap.l 

M FERRER FLóREZ: "El gobierno del Marqués de Coupigny . C a p . V I I I Ap.4 
M FERRER FLÓREZ: "Las críticas al obispo Bernardo Nadal Crespí". BSAt.. 49 199.1. .161 -.186. 

Ver Carla I" del fondo inédito dc escrilos dc Bibiloni en nuestro archivo pati ¡cu lar Consultar nota 10. 

La Constitución de 1812 fue jurada por Fernando Vil el 9-V-1820 ante el Ayuntamicnlo de Madrid 
aunque el Decreto del Rey anunciando el juramento es del 7 Las Concs convocadas y luego abiertas se 
reunieron a partir del 9 de julio. 

Ver Carta 3 ° . párrafos 3 " y 4" del cilado fondo inédito de esculos de Bibiloni en nuestro archivo 
particular Consultar noia 10. 

E n el año 1823 Fernando Vil recuperó el gobierno absoluto gracias a la ayuda tic las polcadas 
absolulisias de Europa (Congreso de Ve roña, 1822) y sobre lodo al ejército - "los cien mil hijos de San Luis" 
- que derrotó a los liberales españoles Asi comenzó la Ilécada ominosa en la que fueron anuladas las 
libertades políticas. 
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Univers idad Li te ra r ia 9 que puede parecer un paréntesis cn la formación de su ideario social . 

La autor ía y la génes i s dc este d i scurso se expl ican por el hecho hoy conoc ido de que en 

1828 - el año siguiente del que corresponde al discurso indicado-, Bibiloni fue aprobado con 

todos los votos a favor para la pr imera vacante que se produjera de la cátedra de Filosofía, lo 

que ocurr ió en 1 8 2 9 . 1 0 

En la vida conventua l su act ividad tuvo un cierto rel ieve, pues aparte de la que ya 

c o n o c í a m o s , " parece que cn 1832 fue e legido Lector dc Filosofía y cn el 24 dc d ic iembre de 

este m i s m o año lo es de Teología , según la patente dc Fr. Luis Iglesias Maes t ro Genera l , 

precisamente por haber leído tres años comple tos Artes a satisfacción de la p r o v i n c i a . 1 2 

Duran te es tos años de gran act ividad pedagóg ica su r enombre e ra y a notable en 

Pa lma, pues la Real Soc iedad E c o n ó m i c a Mal lo rqu ina dc A m i g o s del País , le sug i r ió su 

colaboración en un d icc ionar io mal lorquín-cas te l lano que pensaba preparar . Bibiloni aceptó 

el encargo según carta manuscri ta que se conserva 1 ^ 

T o d a esta labor y aun el p r o g r a m a dc vida q u e desar ro l laba se vio b r u s c a m e n t e 

in te r rumppido por la apl icación de la Ley de Desamor t izac ión Eclesiást ica dc Mendizaba l , 

que el Capi tán General de Mallorca. Conde de Montenegro , puso ráp idamente cn ejecución. 

El 12 de agos to dc 1835 se o rdenó desocupa r los conventos de regulares q u e d a n d o sólo 

a lgunos de sus e lementos en cada casa. A Je rón imo Bibiloni le correspondió este enca rgo y 
al parecer en tonces ya no era Lector de F i l o so f í a . 1 4 Es cur ioso y por e s o lo cons ignamos 

que este 12 de agos to , festividad en tonces de Santa C l a r a , 1 ' ' J e r ó n i m o Bibi loni se hal laba 

p red icando en e! conven to de monjas clarisas de Palma donde ocurr ió algún hecho un tanto 

nove l e sco , pues al c o m u n i c a r l e un h e r m a n o l ego la fatal not ic ia del de sa lo jo dc los 

conven tos , oída (la tal noticia) desde et pulpito, in ter rumpió su sermón, bajó del pulpi to y. 
no salió a la calle con los hábitos de su orden sino con el traje de clérigo secutar^ 

L a exclaustración produjo un cambio traumático en su vida que pasó a ser diferente al 
ser c lé r igo secular . Ahora va a part icipar más d i rec tamente cn act ividades pedagóg icas y 
cu l tu ra les . En la e n s e ñ a n z a p ron to se puso dc mani f ies to , pues el 9 de e n e r o de 1836 
apareció el el Diario Batear un anuncio en el que Bibiloni se ofrece a enseñar Gramática y 

El contenido de esta discurso y las circunstancias en que fue pronunciado se examinan en: M. FERRER 
Fl.óREZ: "El gobierno del Marques dc Coupigny...". 11.1. 2. I I . y 2.3.9. 

Ver Becerro X empezado cn 1805. pag. 346. Se entiende por becerro un libro "cn el que las iglesias y 
monasterios antiguos copiaban sus privilegios y pertenencias para el uso normal y corriente" (Dic, 
R A E ) . N o se ha podido encontrar el original. La noticia consignada procede del fondo -hasta ahora 
inédito- de escritos y noticias de Bibiloni que aquí se estudian, que debidamente fotocopiades se hallan en 
nuestro archivo paricular. 

1 M. FERRER FlxVREZ: Socialismo y utopia... Ap. t i l . 
1 Becerro X 1805. pág. 392-393. Consultar nota 10, 
5 Ms. Vot. 11.81 de la BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MARCH SERVERA. La carta es del 9-V-1833 y en 
ella se da a entender que la obra está concebida para ser elaborada en equipo. Expresa su agradecimiento 
por el aprecio que hace (la RSEMAP) de sus cortos talentos. Ignoramos si el proyecto de su colaboración se 
llevó a cabo, pero la caligrafía de la carta ha permitido su cotejo con los escritos descubiertos y probar así 
la autenticidad de éstos. 

i 

"Ocurrencias dc esta isla.1835". Parece que se trata de un manuscrito del ACV. Está citado en el fondo 
inédito ya mencionado en la nota 10. Podría ser una parle de la obra del P. Villafranca (ACV) que no 
hemos podido consultar. 

1 La reforma moderna del santoral dc la Iglesia ha trasladado la llesta dc Santa Clara del 12 de agosto al 
11 del mismo mes. 

' La Almudaina ert. del 12-VI11-1894 La nota puede ser debida a Miguel dc los Santos Oliver, pues los 
términos usados son muy semejantes a los aparecidos en Treinta Años de provincia y otros artículos. ! 924. 
Son éstps: Maestro después de casi toda la generación liberal 
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Retórica en ambos idiomas (cas te l lano y mal lo rqu ín) , r e co rdando que fue opos i to r a la 
cá tedra dc Gramá t i ca y H u m a n i d a d e s castel lanas del n u e v o Inst i tuto Ba lea r y que cs ex-
ca ledrá t i co dc H u m a n i d a d e s lat inas cn la ex t inguida Univers idad de Mal lorca . 1 Es muy 
posible que la mala situación económica provocada por la exclaustración le indujera a ejercer 
la ac t iv idad pedagóg ica , sin descar ta r , na tura lmente , la vocación que hacia ella sin d u d a 
tenía. 

Los nuevos c o n d i c i o n a m i e n t o s pol í t icos supus ie ron para Bihi loni la acep tac ión 

de f in i tva d c ! t r auma que hab ía s u p u e s t o el a b a n d o n o de la vida c laus t ra l en 1835. 

C o n o c e m o s ya su in tervención c o m o co laborador dc su a m i g o ex- f ranc iscano y d e s p u é s 

rector del seminar io D. Juan G a m u n d í en la "Comis ión de objetos cient í f icos, art íst icos y 

recolec tor de los m i s m o s " y c o m o tal se le entregaron cuadros procedentes de los ant iguos 

conventos de Ciudadela , 1 s 

E n aque l lo s m i s m o s años tuvo q u e c o n t e m p l a r la de sapa r i c ión dc su an t i guo 
conven to dc Jesús , que fue su residencia cuando recibió su cu idada formación filosófica. El 
c o n v e n t o fundado cn 1444 por Fr. Bar to lomé Ca tany , es taba s i tuado "ex t r amuros" dc la 
c iudad y en aquel los azarosos días , ante el es tado de abandono cn que se encontraba , fueron 
t ras ladados los restos de su fundador jun to con el famoso "nac imien to" a la iglesia de la 
Anunc iac ión del Hospital Genera l {11-XI-1843) ; y poco después (11 dc abril) la venerada 
imagen de N* S" dc las Nieves que se encontraba cn c! conven to fue trasladada a la parroquia 
de San Ja ime . Luego , al parecer, parte del conven to fue t ransformada cn una fundición de 
h i e r r o ' 9 para ser luego vendido y dedicado a diversos usos c o m o sucedió con otros lugares dc 
cu l to s i t u a d o s extramuros F i n a l m e n t e el solar q u e o c u p a b a fue a d q u i r i d o por la 
Diputac ión de Baleares en 1904 para const rui r el actual edificio del man icomio y en donde 
se conservan todavía a lgunos pocos restos del ant iguo conven to . - 1 

La vida de Bibiloni cont inuó por cauces parecidos al ternando sus labores pedagógicas 
con la predicación propia de su minis ter io y dc sus pr imeras manifestaciones públicas c o m o 
escr i tor . El co leg io que fundó cn 1849 acaso lo fue sobre la base de las c lases que ya 
impart ía en el año anter ior su amigo Juan B o . - 2 

En los años i nmed ia to s que preceden al de 1854 es muy p robab le que Bibi loni 
man tuv ie ra es t rechos con tac tos con los hombres que des tacaban cn el c a m p o de las ideas 
a v a n z a d a s , entre e l los Migue l Tr ias . Migue l Quc lg l a s Bauzà y José VSUalonga Agui r re . 
És te ú l t imo , gran a m i g o suyo , se hahía d e s t a c a d o ya a p r inc ip ios dc la d é c a d a de los 
cua ren ta (1841-1843) j u n t o con Miguel Eslade y Sabater , José Miguel Tr ias y otros c o m o 
e l e m e n t o s p r o g r e s i s t a s . - 1 En nuestra opinión Bibiloni militó dec id idamente cn este c a m p o 
a v a n z a d o del l i be r a l i smo y c o n c r e t a m e n t e al año s igu ien te (1855) ce l eb ró el t r iunfo 

Por cierto, que el lugar para posibles entrevistas lo snúa en la antigua Comisaría del Convento de San 
Francisco, ubicada en la misma ponería. 

1 M J. Li.ABRES RKRNAL: Noticias históricas Ilt. Sí. 
1 9 J. LLAURÉS BERNAL: Noticias históricas til. 69-7(1 y 76-77 

2 ( 1 Por ejemplo, el oratorio de San Lázaro (1843) Por otra parte, el Oratorio del Santo Sepulcro fue 
lambién vendido y después transformado en un aserradero U. LLAURÉS BERNAL: Noticias históricas 111. 
120). 

2 1 J. ESCALAS REAL: Aquella ciudad de Palma (2"). Palma. 1957. 199. 
2 2 El Genio de la Libertad. 28-IX-I848 

M. FERRER FLÒREZ: Socialismo v utopia... . II I 
La trayectoria del progresismo balear en las elecciones puede verse en nuestro estudio Comentes 

políticas y actitudes religiosas cn Mallorca durante el siglo XIX", BSAL, 50. 1994, 443-526. 
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progres i s ta de la Revoluc ión dc Ju l io de 1854. Lo hizo c o m o per iodis ta en El Iris del 

pueblo cn su primera ¿poca, pues en él parecen claras sus frecuentes c o l a b o r a c i o n e s . 2 4 

La mencionada revolución de ju l io le fue propicia. Instalados desde fines de este mes 
y pr incipios del s iguiente los nuevos mandos cn el gobierno . Bibiloni logró ser repues to cn 
la cátedra del Instituto Balear que antes había regentado y ahora se hallaba ocupada por D. 
Franc isco Manue l dc los Herreros quien jun to con algun otro (D. Andrés Barceló) tuvieron 
q u e a b a n d o n a r sus pues to s . 2 f * Al año s iguiente cs d e s i g n a d o vocal de la c o m i s i ó n de 
M o n u m e n t o s j un to con o t ros no tab les pe r sonas del p r o g r e s i s m o o de la c u l t u r a . 2 6 En 
aquel los años sus in tervenciones públicas fueron importantes : Acto de la j u r a de la bandera 
por la Milicia Nacional c intervención en el homenaje a D. Agust ín Arguel les ce lebrado cn 
A l c ú d i a . 2 7 P robablemente el co legio que fundara con D. Juan B o -"Beato R a i m u n d o Lul io" 
es taba dir igido por é s t e . 2 8 

3 - La abjurac ión o retractación de J e r ó n i m o Bibiloni . 

La act ividad literaria de Bibiloni se concre tó en sus escri tos de carác ter social . Ya 
antes dc su colaboración cn El Iris del Pueblo (1855) parece que es tuvo vinculado de alguna 
forma a la prensa progresista. Prueba de ello es algún escrito aparecido en otro per iódico . El 

Genio de la Libertad, que era el portavoz de las ideas avanzadas cn Mal lorca . Nac ido años 
an tes de jó dc pub l ica rse m o m e n t á n e a m e n t e el 31 dc m a r z o de 1846. pe ro el 15 de 
sept iembre reapareció. En este corto intervalo le sust i tuyó El Noticiero Balear2'3 que tenía la 
m i s m a tendenc ia y en él p robab lemente co laboró Bibi loni , ya que este per iód ico publ icó 
una historieta dc acentuado carácter social - La familia de Vetain - reproducida después en la 
más po lémica obra de Bibiloni Cristianos-socialistas (págs. 45-48) . 

Esta úl t ima obra aparece cn 1848 y fue tal el escándalo producido que Bibiloni se vio 
p r e c i s a d o a ver i f icar una re t rac tac ión púb l i ca . R e s p e c t o a és ta d i s p o n e m o s de d o s 
d o c u m e n t o s q u e tes t imonian los fundamentos de su pensamien to y la revocac ión de sus 
posibles e r ro res . P r o c e d e m o s al e x a m e n de cada uno de el los y ana l i zamos para mayor 
clar idad sus e lementos const i tut ivos y las bases dc su just i f icación. 

1 - Ret rac tac ión inser ta cn £1 Genio de ¡a Libertad (cuar ta época ) el lunes 4 de 
sep t iembre dc 1848 (N° 205 . Pág. 4) . (Ver D O C U M E N T O 1). 

2 - Retractación aparec ida en el Diario Constitucional de Palma de Medio rea e l 
d o m i n g o 10 dc sept iembre dc 1848 (n° 72) . 

El pr imero dc estos escri tos , bastante más extenso , y que precedió su publ icación en 
seis d ías al s egundo , t iene un tono jus t i f ica t ivo, un aire nada t imora to y cn el reaf i rma 
c laramente su ideal cent rando debidamente su interpretación. Representa una exposición que 

1 M FERRER FLóREZ: Socialismo y utopia... . i! 2 

\ i. LLABRÉS BHRNAL: Noticias históricas... III. 651. 
' El conde de San Simón, el pintor D Juan Torres, el arquitecto 0 Antonio Sureda y Villalonga y D. 
Jacinto Mateu y Sureda (J. LLADRÉS BERNAL: Noticias históricas... III. 629) 
' M. FERRER FLÓREZ: Socialismo y utopía.. . II. 2. 
( El Mallorquín. 20-XII-1856. 

' Se impnmió en el establecimiento de Pedro José Gclaberr, editor de las obras dc Bibiloni El peródieo 
constaba de 8 págs. cn 4 o y después salió en folio. 
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el autor hace entre sus corre l ig ionar ios , más que una retractación dirigida a la totalidad de 
sus conciudadanos. 

Esta p r imera retractación, es decir la aparecida el día 4, fue publ icada con el titulo de 
" C o m u n i c a d o " y trata cua t ro pun ios pr inc ipa les . El p r imero viene a ser una b rev í s ima 
introducción en la q u e alude a la mín ima importancia que el autor d io a su escr i to e laborado 
como por via de entretenimiento y desahogo de algunos ratos ele acto, a f i rmando que fue 
aceptado por personas de valer que nada encontraron en él, quedando su conciencia tranquila. 

En el s egundo punto alude al hecho dc la revolución dc 1848 en Francia. Afirma que 
el folleto fue publ icado antes del estallido de la revolución y antes que fueran conoc idos los 
graves acontec imientos ocurr idos- 1 0 y constata la derrota y descrédi to que ha recibido la idea 
soc ie ta r ia tan cara a su ideal y tan v e h e m e n t e m e n t e defendida cn su folleto Cristianos-
socialistas. 

En un tercer a spec to se refiere d i r ec t amen te a su re t rac tac ión d a n d o a c o n o c e r 
impor tantes detal les: l l amamiento del obispo, celebración dc cuatro conversac iones pr ivadas 
con el m i s m o y que ante el c ú m u l o de torcidas in terpre tac iones se ve ob l igado a abjurar 
p ú b l i c a m e n t e dc pos ib les e r ro res y a la vez consta tar su adhes ión al p e n s a m i e n t o de la 
Iglesia representada por su obispo. Reconoce no importarle ser lachado dc ignorante por el 
públ ico bastante conocedor de su insignificante persona, lo que indica, por otra parte, que su 
personalidad era bien conocida. 

Por u l t imo, da a conocer y este cs el cuar to pun to dc su retractación, que ha hecho 
en t r ega al Sr. O b i s p o Rafael M a n s o de un escr i to que menc iona Disertación sobre la 
polémica y la igualdad y propiedad social en sus relaciones con ta ley natural y la ley 
evangélica, en la cual se intenta explanar el objeto que tuvo su autor al escribir el folleto 
Cristianos-socialistas. El folleto en cues t ión m e r e c i ó la ap robac ión del obispo. Y a 
nosot ros se nos antoja q u e por el contenido anunc iado bien pudiera ser el que después - cn 
1855 - apa rec ió con o t ro t í tu lo t amhién prol i jo y del que c o n s i g n a m o s ún i camen te su 
pr imera palabra: Esplicaciones... 

L a segunda retractación fue reproducida en nuestra obra ya c i tada y all í ana l i zado 
d e b i d a m e n t e , 1 ' P e n s a m o s q u e la e l aborac ión del d o c u c u m e n t o d e b i ó o b e d e c e r a una 
s u g e r e n c i a verbal del o b i s p o M a n s o cn este sen t ido . T i e n e índole m á s reco le ta , casi 
pudorosa y de fidelidad discipl inar , propia dc un sacerdote que obedece la sugerencia de su 
pastor . 

La revolución estalló en Francia los (lias 22-24 dc feberero dc 1848 Tuvo marcado carácter social 
reí vindicativo a causa del desarrollo desconsolado del capitalismo industrial bajo la monarquía liberal dc 
Luis Felipe dc Orleans. Triunfaron las ideas socialislas por obra dc Louis Blanc al tiempo que Lámanme 
defendía una república de signo más conservador. En el mes de junio surgió La msurrcccción de los 
trabajadores dc París al ser clausurados los Ateliers Ntititmaux creados por el socialista utópico y ministro dc 
trabajo Louis Blanc, La insurrección fue duramente reprimida por cl minis tro de la guerra Eugéne 
Cavaignac (más de 10.000 muertos). Hechos parecidos se reprodujeron en la revolución dc tu Commune dc 
Paris en 1871 de fuerte carácter social Mac Mahon la reprimió también con dureza (más de 20 000 
ejecuciones). 
' M FERRER FLóREZ: Socialismo y utopia... . Doc. IS, En la obra se trata con detalle el hecho de la 
retractación. 
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4 - O b r a s de Bibiloni 

4.1 - Obras conocidas 

Bibiloni dejó una obra escrita que presenta bien definida una clara unidad ideológica. 
Acaso , la sola nota discordante se aprecia cn las Cartas que ahora por p r imera vez han sido 
conocidas. 

El núcleo fundamental de su obra se halla cn Cristianas-socialistas (1848) y en las 
Explicaciones... (1855) . Se conocen a d e m á s a l g u n o s escr i tos y s e r m o n e s q u e fueron 
edi tados , aparte de a lgunos art ículos cn los que expuso doctr inas , op in iones y cr í t icas a la 
soc iedad política coe tánea . Las obras por el f i rmadas y otras a t r ihuídas en g r a d o mayor o 
menor de probabilidad, han sido examinadas anteriormente. 

4 .2 - Art ículos periodíst icos 

Inves t igac iones pos ter iores nos permiten con fundamento atr ibuir a Bibiloni otros 
a r t ícu los aparec idos cn a lgunos per iódicos que por su con ten ido ideológico y aún por su 
forma y expres ión parecen ser obra suya; la principal dif icultad es q u e no van f i rmados 
según entonces se acos tumbraba cn la prensa de todas las tendencias. 

Es tos art ículos son co laborac iones a los per iódicos El Iris del Pueblo (1855) , en su 
p r imera época y en El Genio de la Libertad. A m b a s pub l i cac iones , de m a r c a d o s igno 
progres i s ta , fueron por tadoras de las ideas que d e s e m b o c a r o n en el r e p u b l i c a n i s m o , í 3 

m o v i m i e n t o cn el que militó Bibiloni públ icamente en los años posteriores a la Revoluc ión 
de Sep t i embre (1868) . Sin embargo , en los años precedentes da a conocer sus ideas cn pro 
de la libertad y la igualdad e incluso la forma dc gobierno republicana. 

La mayor parte de estos artículos aparecieron en El Iris del Pueblo y en nuestra obra 
tantas veces c i tada ind icamos ya a lgunos c o m o probables y otros só lo c o m o pos ib les en 
c u a n t o a la au tor ía dc Bibi loni . Al e x a m i n a r con de tenc ión el c o n t e n i d o total de este 
per iódico, se aprecia que su intervención fue muy intensa y cn ocas iones parece seguro que 
se at isban sus sugerencias y la aportación de datos informativos. 

A cont inuación se expone una relación de estos escri tos de los que p resumib lemente 
es autor indicando cuáles fueron ya reseñados cn nuestro estudio anterior: 

- C rón ica dc la capi ta l ."Fraterna" .{IP del 28-XI- 1855.N°1, 2, 3) Es una especie dc 

car ta d i r ig ida contra los per iódicos El Hulear y Diario de Palma. C o n ci tas de San Pab lo 

rechaza ios ju ic ios dc estos diarios a tacando a los ricos y a labando el trabajo. En los núm. 2 

y 3 aparecen citas e v a n g é l i c a s . ^ 4 

- "Libertad. Igualdad. Fraternidad". (IP n ú m s . 2, 3 , 5 ) .Reseñado en Ob. ci t .pág. 49 . 

(37), 

M FFiRRtIR F L ó R E Z : Socialismo y utopia... 11.2. 
! M. F E R R H R F L Ó R E Z : "Comentes políticas....". BSAI. SO. 1994.443-526. 

En nuestra obra tantas veces mencionada se cita una sene dc dos artículos, cuando en realidad cs de 
tres publicados en los tres pnmeros números de IH (1855} 
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- "Pa lma" ( IP n D 5 . 9- I I I -1855) . Ataques a El Hulear con a lus iones re l ig iosas y al 

c r i s t i an i smo. 

- "Pa lma" . "A la j u v e n t u d " (IP n° 12. 20-111-1855). 

- "Pa lma" . (IP 2 - I V - I 8 5 5 . N°15) . En general es una crít ica al mode ran t i smo , a los 
lujos y despi l ta r ros . Defiende la libertad de cultos. Más concere tamcntc crit ica a El Balear" 
por una frase escrita contra El Cenia de la Libertad.^ Se hace una defensa del cr is t ianismo 
con citas dc la carta del apóstol Sant iago tan cara a Bibiloni (Ob.cit .p.44) 

- "Pa lma" (IP 18-1V-1855). Alabanza del trabajo y a taque a los ricos sobre quienes 
Dios descargará su fuerza a causa de sus privilegios. 

- "Palma" {IP 20- IV-1855) . Plantea el d rama de la lucha por la libertad con alusiones 
a la Revoluc ión de 1848. Alaba al trabajo a la vez que def iende un s i s tema cont r ibu t ivo 
b a s a d o en la r i q u e z a púb l i ca . Def iende la sup res ión de los e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s . 
(Ob.c i t .p .44) 

- " P a l m a " (¡P 2 3 - I V - 1 8 5 5 . N ° 24) En él se def iende al v e r d a d e r o c r i s t i an i smo , 

denunc iando al falso con a taques a ricos y privilegiados. Prueba sus asertos con citas dc San 

Pedro. 

- "Pa lma" (IP 4 -V-1855 .N° 29) Tra ta dc la necesidad de la reducción dc funcionarios 

púb l icos . (Bihiloni tiene otro art ículo sobre este tema: Ob.cit . p..34-35). 

- "Palma" (IP I9-V-1855) Defensa dc la Vicatvarada. 

- "Pa lma" {¡P 25 -V has ta 15 -VI - I855 . N ú m s . 3 8 , 4 1 , 42 , 44 , 45) . Serie de art ículos 
sobre la defensa de la desamor t i zac ión con tes t imonios dc San Pablo , San Agus t ín , San 
Juan Cr i sós tomo, Lacordaire y otros autores . 

- "El soc i a l i smo" (IP N ú m s . 4 8 , 51 , 53 , 60, 72) . Serie de c i n c o ar t ículos (no dc 

cua t ro cono consta en nuestra obra citada. Pág.(44 y 4 8 - 4 9 ) . 3 6 

- " P a l m a " (IP 6 - V I I - 1 8 5 5 . N " 56) .Cr í t i ca a la pol í t ica e c o n ó m i c a d c ! g o b i e r n o , 
censurando el boato , rec lamando una simplificación de la administración. 

- "Pa lma" (IP 2 9 - V I I - 1 8 5 5 . N° 62) . Repulsa al c o m u n i s m o tal y c o m o se en tendía 

en tonces ; lambién a la repart ición de los bienes. A u n q u e se admite la propiedad se advierten 

a lgunas ideas dc O w c n , Cabct y Buchef. 

- "Pa lma" (IP 28 -VI I I -1855 . N" 70) . Ataques al h is tor iador José M a Quadrado . Hay 
citas rel igiosas, pe ro lo cal if icaríamos dc dudoso. 

La frase dice: Las contribuciones que pagan ios hombres del Balear importan más que toda la riqueza 
imponible de todos los hombres del Genio 

En estas citas aparecen algunos datos equivocados en tas fechas: han dc ser corregidos tal coino aquí 
se expresa. 
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- " P a l m a " . "E l O b r e r o " (IP en t r e el 10-IX y cl 10-X sw 1855 . N ú m s . 
84 ,88 .92 ,97 ,100) . Es una serie en la que se trata la historia del obrero desde la ant igüedad 
(Grecia, Roma) , época leuda), gremios . Indica la Influencia beneficiosa del cr is t ianismo y ¡a 
revolución francesa, a ludiendo cn ésta a su lema, tan caro a Bibiloni. 

- "Pa lma" (IP l -X-1855) ,N°93) ,Ataque al pr incipio d e autor idad y e n e m i g o de la 

involución. Defensa de la libertad de imprenta y lamenta el caos que advierte en España. Su 

carácter extremista induce a dudar dc su autoría. 

- "Ref lex iones sobre la sociedad actual y la neces idad de su reforma por med ios 
indi rec tos y si ésta podr ía l levarse a e fec to por un n u e v o s i s tema t r ibutar io" ( IP 3-X-
1855,N°96). La exposic ión hecha sobre la nueva distr ibución de la r iqueza jusst i f icaría su 
posible paternidad, pero por su aspecto técnico acaso podría atribuirse a Miguel Q u e t g l a s . 1 7 

- "Pa lma" . "Utop ías" . De 20 de oc tubre a 26 1855. N ú m s . 102 ,103 ,104 . Serie d e 
t res a r t í cu los d o n d e se ana l iza la ca ída de las m o n a r q u í a s y el futuro g o b i e r n o dc la 
repúbl ica . Aduce e jemplos seña lando etapas: pagan i smo , feudal ismo, a m o r a la libertad y 
triunfo dc la misma. 

• "Pa lma" (IP 3 l - X - 1 8 5 5 . N°106) . Cr í t ica al cons t i tuc iona l i smo y al pa r l amen to . 

Aparece la ¡dea federalista, 

- "Pa lma" . "El pueblo soberano" , {IP 9 a 2 8 - X I - I 8 5 5 . N ú m s . ] 10,114,118) . Es tud ia 

la base democrá t ica dc los gobiernos mediante la revolución económica y social . 

- "La cuest ión social es la gran cues t ión" (IP 26-X-1 8 5 5 , N 1 104). Señala la pr imacía 

e impor tancia de la cuest ión social. 

- "La Bandera dc la Democrac ia" (IP 30 -XI - l855 .N° l 19).Ob. cit. p .135 y sig. 

L l a m a la a tención la cant idad de es tos ar t ículos que llevan por t í tulo "Pa lma" ; se 
trata dc una sección de este per iód ico en la q u e se t ra taban cues t iones dc índole varia . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e dc lo a f i rmado aparecen cn el m i s m o pe r iód ico IP (1855) a l g u n o s 
art ículos que denotan la influencia de Bibiloni, acaso sólo a través de supuestas sugerencias 
ve rba les . En otras ocas iones se trata de da tos es tad í s t i cos - af ines a su p e n s a m i e n t o -
pos ib lemente Taciltados por él . - 1 8 Entre otros muchos y sólo c o m o prueba test imonial puede 
ci tarse el "Manif ies to de los de rechos del pobre" (n°l 17) o la reproducc ión de ar t ículo dc 
Louis B lanc "Al pueh lo" , t o m a d o de la Soberanía nacional. E jemplos del s e g u n d o caso 
pueden ser las es tad ís t icas pub l icadas acerca de la dis t r ibución dc la r iqueza y las tierras 
cu l t ivadas (núms . 10 y 11). T a m b i é n es posible que co laborase en El Genio de la Libertad 

per iód ico progres is ta que salió, por lo menos , cn cua t ro épocas diferentes . En esca rceos 
parcia les efectuados hemos encont rado algún escri to que podría ser suyo c o m o el aparecido 
el 2 - IV-1850 sobre la virtud y el méri to personal , aparte de la retractación f irmada por él y 
que antes ha sido ya analizada. 

Miguel Quelgias Bauza fue acaso el republicano mallorquín más destacado Escritor que iraló los más 
variados Lemas (políticos, sociales, literarios y filosóficos) tiene una serie largado artículos sobre cuestiones 
tributarías. 

IP en 1855 publica con relativa frecuencia datos estadísticos que permitan conocer los desequilibrios 
sociales a través de los gastos desmesurados en guerras, ejército, lujos,y la necesidad material de la 
humanidad. Con ello se pretende concienciar al lector despenando su preocupación social. 
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4.3 - Los escri tos inéditos dc Je rón imo Bibiloni 

Una ocasión c ier tamente fortuita ha hecho llegar a nuestras manos , cuando había sido 
ed i t ada nues t ra obra sobre este autor , un nuevo fondo de escr i tos d e b i d o s a su m a n o . 
Cons t i tuye un conjunto de d o c u m e n t o s de gran interés cuyo conten ido expl ica y comple ta 
su f igura c o m o p e n s a d o r r e l i g io so y po l í t i co , a t i s b a n d o en d i v e r s a s o c a s i o n e s su 
p reocupac ión social ya sea por el t ema escogido, ya por a lus iones a esta cuest ión. A d e m á s 
cons t i t uyen un t e s t imon io c la ro de c ó m o fue escr i to r apo logé t i co muy a tono con el 
espír i tu de su época cuando ya habían l legado profusamente a Mal lorca ¡deas cr i t icis tas y 
enciclopedis tas , imperantes en Europa desde el siglo XVIII . 

4.3.1 - El nuevo fondo 

El fondo está con t i tu ído por 245 hojas que cont ienen escr i tos y not ic ias de nues t ro 
autor . Se hallan reunidos en forma un tanto desordenada y cn el se dis t inguen los s iguientes 
grupos de escritos; 

- Originales de Bibiloni de diversa índole y condición. 

- Rep roducc iones fo tocopiadas dc not ic ias referentes a su persona p roceden tes de 
fuentes varias. 

- Hojas suel tas intercaladas que suelen cor responder a correcc iones de los escri tos y 
que a veces contienen alguna noticia aislada de interés. 

L o s escri tos tienen un t amaño de 21 por 15 cm. ap rox imadamen te , si bien a lgunos 
cons tan de formato de octavil la . Las fotocopias o escri tos a máqu ina con noticias sueltas de 
su vida son de d imens iones varias. 

La letra en que aparecen escr i tos cs dc dos tipos: cn ocas iones cuidada y de trazos 
f i rmes y no g randes ; otras veces lo es m e n o s , aunque los t razos son iguales de m o d o 
constante . Su autenticidad en ambos casos está fuera de duda al haber s ido cotejados con otro 
o r ig ina l s u y o y f i rmado por é l , q u e se c o n s e r v a el la B ib l io teca " B a r t o l o m é M a r c h 
Servera" . -* 9 En los escr i tos que cons t i tuyen las Cartas apa rece al fina! de c a d a una las 
iniciales de Bibiloni si bien adoptando una forma particular: F. J. B. B . 4 0 

4. 3 . 2. - Enumerac ión 

El contenido del fondo es el siguiente: 

- "Car tas" . Son de carác te r l i terar io y su n ú m e r o se e l eva a 9. C o m p r e n d e 182 
páginas 

- Ensayo apologét ico . Lo integran 9 páginas . 

- F ragmen to de un sermón. (2 pág.) 

3 9 Ms, Vol.ll. 81. Cartadel 9-V-I833. BBMS. 
^° Es decir. Fr. Jerónimo Bibiloni. La repetición dc la letra B puede ser interpretada como una alusión a 

que esta letra figura dos veces en su apellido. 
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- Sermón sobre la Bula dc la Sania Cruzada (8 pág.) 

- 1 sermón sobre Ramón LlulI (42) 

- II se rmón sobre R a m ó n Llull (11 pág.) 

- Hojas manuscri tas o fotocopiadas con noticias varias. 

- Ho jas sue l tas c o m p l e m e n t a r i a s , restos de un se rmón p r o n u n i a d o en 1846. Del 
con jun to dc este fondo sobresalen pur su importancia las Cartas, el ensayo apologé t ico y 
los tres se rmones . T o d o s ellos merecen un estudio y comentar io más detal lado. 

4. 3 . 3 - Auten t ic idad de su au tor ía Está fuera de duda la pe r t enenc ia dc es tos 
d o c u m e n t o s a Bibiloni y ello se puede probar por el examen cu idadoso de varios e lementos 
c o m o son la firma, que aparece cn algunos dc ellos, el t ipo de letra, la expres ión literaria y 
un conjunto de factores ortográficos que se repiten en casi todas las obras del autor. 

Respecto a la firma, las Cartas que const i tuyen el escri to más largo e importante , ya 
se ha ind icado antes su in terpre tac ión (ver nota 42) . La repet ición de la letra B acaso 
obedezca a una identificación propia de la juven tud ; Bibiloni con taha en tonces 19 años de 
edad. El carácter de la letra cor responde a la de Bibi loni , c o m o antes se ha af i rmado (ver 
ap .4 .3 .2) . La más cu idada sólo la usa en el ensayo apologét ico , en el s e rmón de la Bula de 
la C ruzada y en algun otro fragmento. C o m u n m e n t e usa el t ipo menos perfecto y presenta 
ciertos rasgos caracter ís t icos cn las letras mayúscu las y en la grafía de la r, s y z. A u n q u e la 
un idad cal igráf ica es casi cons tan te , cn las c i n c o p r imeras car tas se o b s e r v a un mayor 
cuidado. 

L a expresión literaria es la t ípica de todos sus escri tos y que dejó notas indelebles en 
su obra impresa. Utiliza un est i lo de tipo apologét ico y a veces doctr inar io; en los sermones 
cae f recuen temente en la ampu los idad , recur r iendo a m e n u d o a los in te r rogan tes , a las 
a d m i r a c i o n e s , y a a lus iones sarcás t icas con a b u n d a n c i a de epí te tos . El fondo es tá bien 
e l a b o r a d o con a r g u m e n t o s d e b i d a m e n t e r a z o n a d o s y a v a l a d a s sus a f i r m a c i o n e s con 
numerosas ci tas. 

Por ú l t imo, hay una cur iosa serie de notas or tográf icas m u y t ípicas: la forma de 
indicar las citas de las Sagradas Escri turas, santos o padres o diversos autores , u t i l izando las 
m i s m a s abrevia turas de m o d o cons tan te y separadas por puntos cada una de las partes que 
integran la cita; descu ido cn el s igno de aper tura de la in terrogación; nunca usa el s igno de 
aper tura de la admi rac ión ; confusión respecto al uso del punto y c o m a y los dos pun tos ; 
aper tura de las comi l las s i tuándolas en la parte baja de la línea y co locándo las cn la parte 
alta cuando las ha de cerrar; faltas de ortografía ocasionales , aunque cons tantes c o m o el uso 
de la s por la /. (meresca , por merezca) ; inseguridad en el uso de las d o s ce seguidas ; uso 
cons tan te del acento sobre la preposición a ( como en tonces se acos tumbraba) ; inseguridad 
or tográf ica en a lgunos t é rminos (a lhagar por halagar , ac ia por hacia , Isrrael por Israel) . 
F ina lmente una nota muy suya: pone el acento ortográfico en la forma usada frecuentemente 
( ' ) , pero en ocas iones , si ha de usar algún monos í l abo verbal (sé, del verbo saber) , usa el 
acento en sentido coniario (sé por sé); también es nota característ ica el acentuar debidamente 
las formas verbales agudas , pero no hacerlo cn otras palabras agudas que deberían llevarlo. 
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4.3.4 - Se rmones 

J e rón imo Bibiloni fue o rador y esta face la dc su personal idad loma dos d i recc iones 
di ferentes . Por una parle p ronunc ió algún d i scurso dc carácter profano, c o m o el Discurso 
inaugural del curso en la Univers idad Literaria cn 1827 u otros ya conocidos y anal izados cn 
nuestra obra lamas veces citada. 

Más impor tan te d e b i ó ser su ac tuac ión c o m o orador sagrado . Parece seguro que 
pronunc ió bastantes se rmones que conocemos sólo de forma parcial. Unos están publ icados , 
pero las recientes inves t igac iones nos permiten añadir agunos otros q u e ya ind icamos (ver 
ap .4 .3 .2 ) . 

Es tos manuscr i tos no van fechados; sólo del s e g u n d o sobre R a m ó n Llull se puede 
a f i rmar q u e es de 1846 o pos te r ior , pues cita a Pío IX c o m o pontíf ice re inante . Existe 
a d e m á s un escri to fragmentario que no parece claro si es se rmón o par lamento. El contenido 
dc es tos s e rmones es obv io . Los dos pr imeros const i tuyen panegír icos ded icados a Ramón 
Llull q u e con el conoc ido y ya publ icado de 1846 const i tuyen una aportación interesante a 
la figura dc Ramón Llull, por haber s ido pronunciados cn unos años cn los que no abunda la 
bibl iografía luliana, puesto que entre 1800 y 1868 sólo se editan 22 publ icac iones lul ianas. 
inc luyendo algunas ediciones de las obras de Llull ." 1 'Respecto al tercer sermón, dedicado a la 
p red icac ión de la Bula dc la Sania Cruzada , cons t i tuye una muest ra clara de lo que ésta 
s ignif icaba. Es un se rmón t ípico cn el que se des tacan dos cues t iones p r inc ipa les : L o s 
hechos m e m o r a b l e s rea l izados por la cr is t iandad para la defensa de Dios y las grac ias y 
beneficios concedidos por la Iglesia a los que defendían tan noble ideal. Después de resumir 
el es tado cn que había caído la humanidad y el olvido de la cultura clásica, deslaca la gesta dc 
las c r u z a d a s , la con t r ibuc ión de los re inos e spaño les en su lucha con t ra los á rabes y la 
conces ión de los beneficios dc la Santa Cruzada que les hizo la Santa Sede , e n u m e r a n d o al 
final los privi legios espir i tuales conced idos . En cuanto al fragmento del se rmón encon t rado 
ca rece de impor tanc ia . Expl ica el mis te r io de la r edenc ión por Je suc r i s to y la falta de 
co r r spondenc ia a este gran beneficio por los hombres de los que cons idera ires t ipos: el 
p r iv i leg iado , el l ibert ino y el pol í lco. Es cur ioso que use la expresión vida societaria para 
indicar la idea de soc iedad . 4 2 

La fecha dc estos se rmones no ha s ido posible concretarla, aunque cs preciso lener en 
cuenta algún detalle impór tame. En primer lugar, el sermón acerca dc Ramón Llull indicado 
con cl n" I se deb ió pronunc ia r después dc 1854, pues cn él inserta la s iguiente expres ión: 
que formuló en términos claros y afirmativos el inefebie problema de la original purezu de 
María cuya solución completó útimamente Fío IX que rige boy los destinos de la iglesia 
romana.^ En c u a n t o al s e rmón que l leva la indicación II debe s i tuarse en el año 1855 
pues to que la referencia al final del m i s m o es c l a r a . 4 4 Los dos son, por tanlo, poster iores al 
p ronunc iado el 30 dc j un io de 1846 cn honor de Ramón Llull que con el que sabemos que 
p r o n u n c i ó en la iglesia dc San Nico lás de Pa lma en honor de San Juan N e p o m u c e n o , 
significan el fin de la interrupción impuesta por tutos hechos tan palpables y luminosos .4S 

La importancia e inlcrés de ambos aconseja un estudio aparte Ver SL vol. XXXV. 199.5. N" 91. 

El sermón parece dedicado al Sanio Cristo del Sepulcro, advocación que se cila en el texto. 
1 Pío [X proclamó cl H-XII-1854 el dogma de ta Inmaculada Concepción de María en la bula Incftibítis 
Deus. 
\ El texiode ambos sermones eslá publicado Ver SL N"9 I Vol.XXXV. 1995 
1 Se refiere probablemente a la aplicación de la Ley de Desamortización Eclesiástica (1835) y al 
trauma que ello significó para su persona 
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En nuestra opinión el ambien te pol í t ico dc carác ter progres is ta que desde ju l io dc 1854 
imperaba en España y que Bibiloni c l a ramente aprobó desde El Iris del Pueblo (1855) , 
con t r ibuyó a consol idar su figura en la sociedad, ac la rado su pensamien to y en tend ida su 
jus t i f icación con la publ icac ión de sus Explicaciones... (1855) que despejaron las d u d a s 
surg idas sobre la or todoxia de sus ideas con mot ivo dc la condena de su obra Cristianos-
socialistas (1848). 

4 . 3. 5 - Los escr i tos apologét icos 

Integran la parle m á s notable del fondo documenta l que e s t a m o s c o m e n t a n d o . El 
g rupo pr incipa] lo const i tuyen las Cartas l i terarias. A d e m á s hay un escri to int i tulado y al 
parecer sin concluir que viene a ser un ensayo apologél ico en defensa de la religión. 

4. 3. 5. I - Las Cartas 

Son nueve y están escri tas o dir igidas a un personaje acaso imaginario; sin embargo , 
al parecer, no es a s í ya que cn la Carla 5 a afirma que se l lama Lorenzo , tal vez condisc ípulo 
o amigo suyo y con quien parece que mantenía a lguna relación escrita. Forman un conjunto 
documenta l dc 182 páginas y cada carta tiene una extensión aprox imada de veinte. Escri tas 
con letra desigual si bien en las c inco primeras aparece más cuidada, datan del 7 de diciembre 
de 1821 (fecha de la p r imera ) al 3 de febrero de 1822 que es la últ ima. Fueron e laboradas 
durante el Tr ienio Const i tucional (I 820-1 823) cuando existía ambiente liberal por io menos 
en los sectores polít icos oficiales. Hay que indicar además que en Mal lorca y prec isamente 
en aque l lo s años regía la d ióces is el ob ispo D. Pedro G o n z á l e z Val le jo (1819-1824) dc 
reconocida ideología liberal. 

Bibiloni contaba cntoces diez y nueve años de edad y aunque cn las C a n a s se aprecian 
af i rmaciones atrevidas y a rgumentos en ocas iones un tanto endebles , cs prec iso reconocer 
que por las c i tas aduc idas deno tan una erudic ión nada c o m ú n y un d o m i n i o más que 
aceptable del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ello podría inducir a poner en duda su 
autoría, pero las razones cn favor dc su paternidad son claras y convincentes c incluso algún 
a r g u m e n t o indicado patent iza cierta ingenuidad propia dc los pocos años . Más bien cabe 
atr ibuirlas a su aguda inteligencia ilustrada por esludios y lecturas en las q u e late s iempre la 
"preocupación social" tan característica suya. 

Se trata de una ohra con c ier to carác ter de m a d u r e z que no pa rece pos ib le fuera 
conceb ida en un pe r íodo de d o s meses e scasos . M á s bien hay que pensar en un es tudio 
previo dc mayor duración acaso e laborado a sugerencia de a lguno de sus maes t ros y que tal 
vez le fueran facili tados por esle conoc imien tos c informaciones fruto de ref lexiones más 
largas. La forma que presenta la obra es dc cartas o epístolas que bien podrían ser cada una 
de ellas del conjunto de la obra, pero s iempre conse rvando la forma de comenta r ios a) libro 
de Rousseau . De todas maneras la ohra está incomple ta , pues la Carta 9 a no parece ser la 
ú l t ima . 

Las Cartas son un comenta r io al Contrato sticial dc Juan Jacobo Rousseau, obra que 

Bibiloni des igna con el nombre dc "Pacto social". Esta obra y su aulor precisan de un ligero 

análisis para comprender mejor el significado de las Carlas. 

Juan Jacobo Rousseau (Ginebra , 1712- Ermeuonvi l l e . 1770) escr ibe su famosa obra 

cn el Ermi lagc dc Mou tmorency cn 1761, aunque la pr imera edición es poster ior (1766), El 
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autor la tituló Contrato .social: Principios de derecho político y viene a se un extracto sobre 
Ins t i tuciones Polí t icas que había conc lu ido años atrás (1743) . Su ohra fue e laborada en un 
per íodo fecundo de su vida científica, pues la Carta a d 'Alamhert sobre los espectáculos es 
de 1758 y del mismo año - 1761 - son Ut nueva Eloísa y el Emilio o De ta Educación. 

En el Contrato social Rousseau plantea la posibi l idad real de que un h o m b r e puede 
vivir en una soc iedad igual i tar ia aunque surge el p r o b l e m a de c ó m o el h o m b r e puede 
conse rva r la l ibertad inmerso en una sociedad dc este t ipo . De hecho la famosa obra de 
R o u s s e a u ha d a d o pie a dos i n t e rp re t ac iones d i f e ren tes pa r t i endo de los p r inc ip ios 
es tab lec idos por el en obras anter iores: Discurso sobre las ciencias y las artes (1750) y el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755). En la primera constata el enfrenlamiento 
en t re ta natura leza y la cul tura , pues esta ha op r imido la pr imera . En la segunda , pone dc 
mani f ies to la co r rupc ión de la soc iedad porque es tá basada en una tergiversación de su 
naturaleza. 

El Contrato social pretende buscar una solución a estas real idades. Dc ahí surgen las 
dos interpretaciones dc que ha s ido objeto: Una, la marxista, es de tipo extremista pensando 
que se ha de producir una revolución que implante una nueva igualdad dest ructora de los 
desequi l ibr ios sociales engendrados por la corrupción dc la naturaleza del hombre ; a su vez 
opr imirá a los ant iguos y anteriores opresores. La otra está fundamentada en la educación del 
h o m b r e , la familia y pa r t i cu la rmen te la rel igión natural . La pr imera es ta b a s a d a cn el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad y fue estructurada por Engels. La segunda, es ohra 
de Kant, y se fundamenta en la t ransformación del hombre mediante la educac ión y q u e d ó 
expresada en L·i nueva Eloísa y cn el Emilio. 

El Contrato social es tá d iv id ido en cua t ro par tes o l ibros en los que t ra ta las 

cues t iones s igu ien tes : Or igen de la soc iedad , la soberan ía , el gob ie rno y por ú l t imo, la 

voluntad g e n e r a l . 4 6 

H e c h a s es tas cons ide rac iones genera les t ra temos de las Cartas de Bibi loni , És tas 
const i tuyen una crít ica a la obra de Rousseau oponiendo a sus ideas otras que Bibiloni cree 
verdaderos a rgumentos para refular las aseveraciones del ginebrino. Esta refutación se basa 
esenc ia lmente en razones de autoridad bien sean de las Sagradas Escrituras, o de los Santos 
Pad res y g r a n d e s f i lósofos c r i s t i anos c inc luso paganos . C o m o el Contrato social está 
es t ruc tu rado sobre unos hechos s u r g i d o s 4 7 de la ra/.ón natural, p resc indiendo de cualquier 
razón sobrenatura l y dc la fe cr is t iana, aparece una d ive rgenc ia entre las a f i rmaciones de 
Rousseau si tuadas en una órbita es t r ic tamente natural y las de Bibiloni nacidas de una mente 
c r e y e n t e q u e admi t e la razón h u m a n a , pe ro i luminada por la fe y la pa labra de Dios 
man i f i e s t a en la Bibl ia . R o u s s e a u a m e n u d o da por s u p u e s t a s unas r ea l idades q u e 
e fec t ivamente no pueden avalarse só l idamente en la historia. Su lógica puede ser evidente , 
pe ro desde un pun to de vista intui t ivo más que racional . Como puede c o m p r o b a r s e en la 
lec tura de los t ex tos dc Bib i lon i , las r azones lógicas que és te aduce , se basan en su 
formación escolástica y aún a menudo tomista, y no dejan dc estar dotadas de una Tuerte nota 
conv incen te . En las ci tas que aduce llama la atención su formación profunda procedente de 
fuentes diversas y evidencia que su autor conocía bien ya en su juventud grandes figuras del 
p e n s a m i e n t o universa l . En el D O C U M E N T O 2 se especif ican las ci las aparec idas en las 

4 6 La obra comprende un lolal de 4íi capítulos (Libro 1.9. Libro 2,12. Libro 3,1.1 y Libro 4. 9 Bibiloni 
comentó sólo hasta el capílulo 4" ["IX1 los límites del poder soberano") del Libro 2°. 

4 7 Bibiloni los califica de supuestos y cn ocasiones, efectivamente, es así. 
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Di Scala manifiesta claramente que tus hombres son iguales en sus derechos y deberes, manteniendo 
las desigualdades que realmente existen en los hombres y aún en la estructura dc la socicad Alude, cn 
nuestra opinión, a la nueva situación política creada por la jura de la Constitución de 1812 por el Rey que 
tuvo lugar en mayo de 1820. 

Cartas que forman los grupos s iguientes: Sagradas Escr i turas , au tores c lás icos , patrísi i ica, 
escolást ica y autores más modernos . 

A grandes rasgos presentamos en forma resumida su contenido: 

C A R T A 1* ( 7 - X I F 1 8 2 1 ) : De forma genér ica cr i t ica y atr ibuye a Rousseau la vana 
palabrería y el no discurrir a base de principios y consecuencias . Reconoce la admiración que 
se le profesa y se extraña de que cn la "católica España" se le preste tanta a tención. Justifica 
su escr i to por la neces idad que t iene de a ler tar a los incautos . Ana l i za el pr inc ip io de 
Rousseau El hombre ka nacido libre y explica tres posibles interpretaciones de la frase. 

C A R T A 2* (Falta el final y le fecha. Se debió escribir entre el 7 v 28 de d ic iembre dc 
1821): 

L a inicia acusando reciho de la carta recibida el (¡niñee de este mes (d ic iembre de 

1821) y le comun ica que un amigo le ha env iado el Pacto social de Rousseau (traducido al 
castellano e impreso en Madrid con el título de "Principios de Derecho"}. A lude a su 

pequenez aun cuando censura que Rousseau siente cátedra dc derecho público, cuando ignora 

los rudimentos del derecho. 

Se reafirma en el pr incipio de la exis tencia de la ley e terna y de la natural , impresa 
es ta ú l t ima en el hombre , cues t iones q u e Rousseau ignora. Tra ta del concep to de libertad, 
a f i rmado q u e no todo hombre es libre y que según San to T o m á s lo son aquel los que están 
somet idos a un gob ie rno jus to , doctr ina a la que Bibiloni se adhiere . Luego escr ibe sobre el 
uso de la fuerza en la sociedad, el valor de las convenc iones o pactos entre los hombres , el 
or igen de es tos ú l t imos , su igualdad, las l imitaciones del ser h u m a n o y el concep to de la 
familia y la autor idad sobre los hijos, concep tos que no aprueba según la expos ic ión de 
Rousseau . 

C A R T A 3 a (28-XII-1821): Trata aquí la procedencia del hombre que depende de Dios 
y c ó m o Éste es tablec ió la familia, mode lo de la sociedad. Examina , después , la idea de la 
ve rdade ra l ibertad e igua ldad c i t ando un texto del Arzob i spo dc T o l e d o , di Scala , que 
r e p r o d u c e . 4 K Bibi loni señala las dcs igua ldcades que hay cn el hombre con deta l le que no 
afectan a su naturaleza; estudia el origen de la autoridad que d imana de Dios , del poder que 
aquel la t iene y que ha de r edundar en favor del bien c o m ú n : su presencia ineludible en la 
soc iedad, ya que en su defecto, és ta degene ra cn anarquía . Acaba t ra tando la expos ic ión 
equívoca que Rousseau hace dc del poder y el uso dc la fuerza. 

C A R T A 4* (8-1-1822): Es un a lega to con t ra a lgunas de las p r inc ipa les ideas dc 
Rousseau : la autor idad dc un hombre sobre otro (no la ha de suponer , s ino q u e t iene que 
p r o b a r l a ) ; los c o n c e p t o s de l iber tad y e sc l av i tud , f u n d a m e n t a d o s por R o u s s e a u cn 
suposic iones , no cn pruebas , según Bibiloni; los conceptos sobre rey y tirano que diferencia 
c l a r a m e n t e ; los gas tos del rey y el e s p l e n d o r del e s t a d o ; la au tor idad del rey y sus 
l imitaciones que s iempre han sido reconocidas; el origen de la esclavitud y la importancia de 
los libros santos que Rousseau ignora. 
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C A R T A 5* ( 1 6 - 1 - 1 8 2 . 2 E n esta carta se con t inúan las censu ra s a Rousseau : 

Atr ibui r ciertas doc t r inas a Groc io (que son de San Agust ín) , carencia dc relaciones en los 

h o m b r e s pr imi t ivos con sus enemigos , el que las guerras comienzan por las re lac iones de 

las cosas y no de las personas , la naturaleza de la guerra y el posible d e r e c h o a la mi sma , 

sus ideas sohre pactos y convenc iones . Establece que el poder se c imenta sobre la voluntad 

dc Dios, que la sociedad requiere un gobierno sujeto por el principio de autoridad, y c ó m o se 

debe diferenciar el opresor del verdadero gobernante. Aduce numerosos e jemplos para probar 

sus aser tos con un largo tes t imonio de San Agust ín . Por úl t imo, trata dc las guerras jus tas . 

C A R T A 6" (18-1-1822): En ella examina el cap í tu lo 6 (del L ibro I O ) de la obra de 

Rousseau , t i tu lado Del ¡nieta social. De entrada le oh je la que sus pr inc ip ios adolecen de 

impos ic ión y que no los prueba . S igu iendo a San Agust ín e x p o n e que el or igen dc los 

es tados no ha de buscarse en pacto a lguno s ino en la p rov idenc ia de Dios . Seña la las 

deficiencias dc la teoria del g inebr ino: cláusulas tácitas, el no concretar quienes intervienen 

en el pacto , cuándo se d io la unanimidad dc votos que Rousseau requiere para la legitimidad 

del pacto, la superficialidad dc las ideas acerca de quienes han de intervenir, qué fundamento 

t iene en el d e r e c h o el uso de la fuerza física o moral y el confuso concep to dc la voluntad 

genera) . Es tah lcec las numerosas incongruenc ias que presentan las ideas de Rousseau y 

apor la cn favor dc las opiniones del propio Bibiloni las doc t r inas de San io T o m á s y de 

Barrucl, 

C A R T A T (22-1-1822): También aqu í en el inicio dc la carta se enumeran las ideas 

q u e Bibiloni j u z g a falsas dc Rousseau : concep to de sobe rano , el hecho de que no pueda 

haber ley obl igator ia para un pueblo en ciertas condic iones , sus ideas acerca de la voluntad 

general y el cuerpo social , la coord inac ión de la voluntad natural y la voluntad genera l , el 

hecho de pasar del l lamado estado dc la naturaleza al civil (que Rousseau no prueba) , la tesis 

de q u e el h o m b r e pasa de an imal a ser racional5" y e spec ia lmen te c ó m o los ind iv iduos 

pueden ent regar sus fuerzas a una comunidad si sus antecesores carecían dc potestad para 

hacerlo por sus descendientes , puesto que los hijos enajenan su voluntad respecto a la dc sus 

padres. Según el las ideas dc Rousseau producirán un trastorno universal; el remedio se halla 

en la ayuda que los ricos y poderosos han de prestar a los pobres según el e jemplo de Job 

que relata. 

C A R T A 8* (25-1-1 822): C o n la idea genér ica de que el árbol malo no puede producir 
frutos buenos , empieza a examina r el capítulo I o del libro 2a?1 achacándole a Rousseau que 
sigue con las suposic iones que eleva a principios ignorando el pensar de teólogos, filósofos 
y ju r i s t a s , lo que const i tuye una ofensa para los lectores. 

Comenta la identificación que Rousseau hace de la voluntad general con la soberanía. 

N o parece claro lo que pueda ser aquélla cuya exis tencia parece implicitar el que haya dos 

voluntades : una general y otra particular. Traía, luego, c ó m o la voluntad general podr ía ser 

una potenc ia del a lma general y formula dos interrogantes: ¿ Tendr ía mér i to o demer i to '.' 

¿ C u á n d o le dar ía D ios su merec ido ? l is tas d i f icul tades de t e t e rminan que Bibi loni la 

cons ide re c o m o un ente dc razón o s imp lemen te un ente de la imaginación de Rousseau . 

Siguen las fuertes críticas acerca dc c ó m o un pueblo que promete obedecer a una autoridad se 

A parlir iic esta cu la las lechas dc las restantes se suceden cn períodos dc tiempos breves. Ignoramos 
[a causa. Tal ve/, ohcdc/.cn a cjuc las techas fuesen intercaladas después, estantío las cartas elaboradas con 
anterioridad 

' Ello parece ser un antecedente de la icoría dc la evolución en su concepción materialista 
Título del cap. 1°: "La soberanía es inalineahlc" 
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d i sue lve c o m o pueb lo y que la voluntad general es obra de lodos , c u a n d o en España , por 

e jemplo , no votan las mujeres , los hijos y los regulares . 

C A R T A 9-1 (3-11-1822): Comienza con el examen del capítulo 2 o del libro I o t i lulado 
La soberanía es indivisible. Traía de c ó m o la voluntad general puede errar ? 2 puesto que la 
mul t i tud cn ocas iones puede equ ivoca r se . Piensa que no s i empre cs recta su in tención 
aduc iendo opiniones y e jemplos y emplaza al lector a que cite un pueblo que proceda c o m o 
ind ica Rousseau . Pasa d e s p u é s a c o m e n t a r el cap í tu lo IV ("De los l ími tes del poder 
soberano") . Bibiloni afirma que el pacto social no es un ente moral y que no queda claro 
c ó m o retiene la soberanía, verificándolo a través de refutaciones muy complejas . Precisa los 
c o n c e p t o s dc pueblo y nación, según San Agus t ín ,y acaba pon i endo de mani f ies to las 
incongruencias , contradicciones y la falta de lógica dc Rousseau. 

La obra conc luye aqu í y a lo largo dc su expos ic ión aparecen una serie de notas 

importantes que a manera de síntesis r e sumimos : 

- Se trata dc una ohra pr imer iza que el autor no acabó . Acaso porque no se hizo 
necesario o porque iba a alcanzar una extensión desmesurada. Es posible que fuera escrita cn 
más t iempo que el indicado por las fechas y que éstas fueran colocadas después . 

- Este carácter dc obra inmadura se remarca por el m é t o d o seguido para refutar los 

asertos de Rousseau. T a m p o c o cs correcta la ortografía (par t icularmente cn las p r imeras ) y 

la exposición no ofrece gran cu idado c o m o después lo hace cn escritos posteriores. 

- La obra, no obstante , presenta notas posi t ivas de cons iderac ión . En pr imer lugar 
demues t ra la solidez, del pensamiento de Bibiloni fundamentada cn profundos comocimicntos 
dc la Biblia, una conc ienzuda noticia del mundo clásico y aún dc un conjunto de escri tores 
que van desde la patrísiiica hasta los autores modernos a través de la escolástica. 

A d e m á s , en la obra, surge cn es tos comen ta r io s la p reocupac ión socia l , eje dc su 
pensamien to cn años pos ter iores . Evidencia el r econoc imien to dc los valores y de rechos 
humanos d imanan tes de la providencia de Dios. Hay además una cierta inquietud política, 
aqu í difuminada cn parte, pero involucrada a la necesidad del hombre a vivir en sociedad. N o 
hay q u e dejar dc cons ide ra r d e b i d a m e n t e el i m p a c t o dc la obra de R o u s s e a u cn su 
pensamien to que más tarde se pone dc manif iesto. Su idea cs que el h o m b r e es cr iatura de 
Dios y los de rechos al igual que tos deberes que tiene cnegendrados por esta dependenc ia , 
e n c u e n t r a n su a d e c u a d a exp res ión en el c r i s t i an i smo . Sus c o n t i n u a d o s e s tud ios y la 
evoluc ión de su pensamien to , aler tado y agi tado por los graves acontec imien tos polít icos y 
sociales del siglo X I X - revoluciones liberales dc 1830, conmoc iones sociales y polí t icas dc 
1848, el auge del soc ia l i smo utópico y científ ico - le ahren la puerta de la senda que él cree 
n o b l e m e n t e , l u m i n o s a y e f i caz : la c o n j u n c i ó n del c r i s t i a n i s m o y el s o c i a l i s m o , 
c o n s i d e r a n d o este úl t imo c o m o la expres ión moderna del p r imero . Por ú l t imo , la obra si 
bien inacabada, deja ver que la formación eclesiástica no era tan cerrada cuino en ocasiones 
se ha creído, puesto que la ohra que mot ivó el comenta r io de Bibiloni . al producir un fuerte 
impac to cn la intelectual idad, or ig inó su refutación por una menle ecles iás t ica atenta a los 
pos ib les ex t rav íos que la obra dc Rousseau pudie ra suscitar . Al m i s m o t i empo se ha de 
indicar c ó m o Bibi loni cn los años veinte del s iglo XIX es taba al cor r ien te de hechos y 
obras , en tonces ac tuales , pero de ev iden te incidencia: a lus iones a las condenas de Pío VII 

Materia que Rousseau traía en el cap [II 
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(Car ta 2 m ) , c o n o c i m i e n t o de los escr i tos del A r z o b i s p o dc To ledo di Scala (Car ta 3*), 
Cons t i tuc ión de 1812 y su res tab lcc imento en 1820 a lo que se puede añadi r el uso de la 
edic ión dc la Biblia del P. Felipe Seio de San M i g u e l . -

4. 3. 5. 2 - Escri to apo logé t ico 

En el fondo que e s t u d i a m o s apa rece un e sc r i t o de cará ter apo logé t i co t ambién 
inacabado . Cons ta de c i n c o apar tados de los que el p r imero es una especie dc prefacio . 
Forma un total dc ocho páginas . Escrito en una grafía muy cuidada, parece ser de una época 
pos te r ior a las Cartas, pos ib l emen te c u a n d o ya Bibiloni e ra sacerdote secular , es decir , 
después dc 1835. T iene un fin c la ramente apologét ico en el que se hace patente el deseo de 
propagar la idea crist iana entre indiferentes c incrédulos, ofreciéndoles una imagen alraycnlc 
de la ve rdad c r i s t i ana . Su es t i lo y aún el t ema e x p u e s t o , es tán d i s tan tes de la forma 
grandi locuente y so lemne que Bibiloni utiliza cn panegír icos y discursos . T o d o ello sugiere 
que el autor se propone dar a conocer el mensaje crist iano mediante una vía que él des igna 
c o m o sent imental para l levar al hombre hasta un plano racional . T o d o muy dc acuerdo con 
su formación franciscana y de la definición que San Juan hace de Dios: D E U S C H A R I T A S 
E S T . 

D i s t i n g u e d o s m é t o d o s o c a m i n o s para l legar a D ios : u n o rac iona l y o t ro 
sen t imenta l , fundados a m b o s en el amor . Habla de la ineficacia dc los escr i tores del siglo 
XVIII que - según él - se apoyaron exces ivamente cn la razón para llegar a Dios. Piensa que 
es me jo r o t ro p r o c e d i m i e n t o al es t i lo dc lo que hace C h a t e a u b r i a n d en El genio del 

cristianismo. Está convenc ido que la j uven tud de su época es tá interesada por Dios y que 
hay que acercar la a El a t ravés del corazón , desa r ra igando el posible m i e d o a Dios , pero 
conse rvando el temor hacia El, conceptos que discierne con claridad. Dios, afirma, por amor 
y mise r icord ia envió a su Hijo Jesucr is to para que tuviera lugar le redención prec i samente 
por amor . 

L a claridad con que expone las ideas y la lógica de su disposición revelan la necesidad 
de conocer este pulcro escrito que completa una Tácela dc su personalidad que en otros parece 
pospues ta : su preocupac ión pastoral y el celo de la propagación de la verdad crist iana entre 
los h o m b r e s . 

5 - Re lac ión ideológica con el soc ia l i smo utópico e spaño l . 

5. I - El soc ia l i smo utópico cn España 

Este m o v i m i e n t o tiene impor tancia en nuestra patria tal vez. más por la vehemenc ia 
de su forma expresa y cer tera apl icación que por su original idad, 1:1 impacto de la obra de 
sus representantes actuó de a ldabonazo en la conciencia política española sobre todo a partir 
dc 1840. P rec i samen te para encuadra r cn este g rupo dc escr i tores la figura e scasamen te 
conoc ida dc J e rón imo Bibi loni , parece conveniente sintetizar la evolución de esta corriente 
pol í t ica: 

liihiloni dehió usar la primera edición dc esta líihlia 11 7lJ I) o la segunda (1795). Elln se puede 
comprobar en un texto dc la 1 Cana relalivo a una comparación o alusión al asno montesino. 

La edición consultada por nosotros es la dc Gaspar ) Roig (Madnd, 1X52) en cinco tomos. 
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Per íodo inicial (1835-1841) 

Los art ículos aparecidos en El Vapor (Barcelona) y en El Propagador de la Libertad 

const i tuyen los pr imeros tes t imonios de esta corriente del pensamiento . 

Per íodo dc incitación a la revolución (1842) 

El en tu s i a smo revolucionar io que cn germen contenían los tes t imonios aduc idos , se 
manif iestan en per iódicos revolucionar ios barce loneses c o m o El Republicano, d i r ig ido por 
F ranc i sco de Paula Coel lo y donde destaca la poesía dc fuerte conten ido social dc Abdón 
Tcrradas . En Madrid apareció El Huracán hajo la dirección de Pablo Olavarr ía , de la misma 
tendencia ¡unto con otras publ icaciones c o m o El Guindilla y Im Linterna Mágica. 

Período de auge y desarrollo (1843 en adelante) 

En éste se sitúan dos focos de primera magnitud: Grupo de L·i Fraternidad (Barcelona) 
y el g rupo dc Madrid. El pr imero parece que cs ya un hecho en 1843. Este g rupo es quien da 
luz a La Fraternidad, pub l i cac ión con la c la ra inf luencia de Cabe t , q u e se inicia en 
nov iembre de 1847 para acabar en mayo del año siguiente. Se trata de un grupo de utópicos 
en el que destacan Narc iso Montur io l , José Antonio Clavé y Francisco José Ore l lana entre 
o t ros . T o d o s profesaban s incero e n t u s i a s m o por las ideas de Cabet y e l lo p r o v o c ó la 
t raducción del Voyage en ¡carie (enero de 1848); al parecer ya cn los años inmedia tos había 
contado este grupo con el apopyo directo del expresado pensador francés. La ideología de La 

Fraternidad era tan clara c o m o avanzada . En el n" 12 (23-1-1848) no dudó cn insertar estas 
pa l ab ras : "La Revoluc ión pol í t ica ha t e rminado , la Revoluc ión social le ha suced ido , y 
noso t ros p re tendemos encaminar l a al c o m u n i s m o ". Por otra parte se presentó el per iód ico 
c o m o el ó rgano del partido socialista español . Tales ideas, de veras, extremistas , provocaron 
su supres ión . Las ideas c laves de su pensamien to se r e sumen en este lema: Fra tern idad , 
Sol idar idad . Comunidad . El g rupo de Madr id adquiere relevancia a partir de 1848, si bien 
desde 1846 era activa su presencia , pues El Eco del Comercio anuncia la t raducción de una 
obra de Cabet por Abdón Tcrradas sohrc la historia dc la revolución francesa. 

La soc iedad científ ico-l i teraria madr i leña El Porvenir c r eó cn febrero de 1848 una 
cá tedra de soc ia l i smo a ca rgo del periodista Francisco Javier Moya. C o n anter ioridad éste 
publ icó en El Eco del Comercio escr i tos d iversos de fend iendo la idea societar ia j un to con 
algún escr i to dc Víctor Considerant . Sin embargo , su aportación principal fue una serie dc 
ar t ículos en la ci tada publ icación que tituló "Discursos socia les" dando a conoce r ¡deas dc 
Sa in t -S imon, Fourier y Lerroux. La gran apor tac ión, personal y literaria, está representada 
por F e r n a n d o Gar r ido y Tor tosa (1821-1883) , nac ido en Car tagena , ac t iv is ta in t répido y 
editor incansable de publ icaciones c o m o Im Atracción (1847) , Ut organización del trabajo, 

y El eco de la juventud entre o t r a s . U n a s egunda figura es S ix to C á m a r a (1825-1859) 
per iodis ta , entus ias ta del soc ia l i smo utópico dc Sa in t -S imon, Fourier y O w e n cuyas ideas 
d io a conoce r . Act ivo revo luc ionar io es autor de Espíritu moderno (1848) y La cuestión 

social ( 1849) y parece ser e l e m e n d o impor tan te en el or igen del pa r t ido d e m o c r á t i c o 
(republicano) español. 

Las obras principales son: Et socialismo y tu Democracia ante los adversarios, La España 
contemporánea, L·i repáblica democrática universal. Historia de las persecuciones políticas y religiosas, 
¿Pobres jesuítas!. 
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5.2 - Concomi tanc ia s e influencias 

La obra dc Bibiloni cn su vert iente social cs una realidad a part i r dc 1848 cn que 
publ ica Cristianos-socialistas. Hl pe r íodo de formación y conso l idac ión de su ideología 
social se ha de situar entre la fecha de su exc laus t rac ión (1835) y la co r respond ien te a la 
apar ic ión de su ohra (1848) . En estos trece años y ya c lér igo secular es posible que ya la 
p reocupac ión social, que sanemos tenía antes durante su vida claustral , t ome cuerpo c o m o 
fruto de sus lecturas directas o no dc los pensadores franceses y de las ideas que corrían cn 
España acerca del soc i a l i smo u tópico . C o m o ya h e m o s ind icado nacía en estos años en 
E s p a ñ a un m u n d o de r e i v i n d i c a c i o n e s s o c i a l e s c o m o c o n s e c u e n c i a dc la in ic iada 
indus t r ia l izac ión . Esta ev idenc ia la reflejan una serie dc hechos , que son tes t imonio del 
ambiente de agitación que asomaba en la sociedad: los menc ionados art ículos de El Vapor o 
dc El Propagador de la Libertad (a partir de 1835) en Barce lona , los ar t ículos de Abreu 
(1839) , la apar ic ión de una sociedad de tejedores para defender sus de rechos (1840) , los 
a legatos republ icanos de Abdón Ter radas en el A m p u r d á n (1841}, la Revista de intereses 

materiales y morales (1844) uparle de los g rupos de soeal is tas u tópicos de Barcelona y 
Madr id ya ci tados. A través de los textos dc social ismo utópico español que sólo conocemos 
p a c i a l m c n t e , S Í Í existe rea lmente una simili tud o concomi tanc ia dc ideas entre a lgunos de 
es tos au to res y m o v i m i e n t o s , con el idear io dc Bibi loni . No se puede hab la r de m o d o 
t e r m i n a n t e dc una inf luencia dc aqué l lo s cn nues t ro au to r po rque son p r ác t i c amen te 
s imu l l áneas sus ¡deas con las de Bib i loni ; es m á s , a veces las de éslc son an te r io res . 
P r e c i s a m e n t e csia s imi l i tud induce a pensar que la ges tac ión dc es tos m o v i m i e n t o s y 
aparición dc escri tores a partir de 1845 y par t icularmente de 1843 fueron compar t idos por el 
m i s m o Bibi loni . El lo no obs tan te , pueden ser concre tadas estas concomi tanc ia s , resu l tado 
dc ideologías ges tadas cn ocas iones diferentes, pero indudablemente nacidas en las mismas 
fucnles. He aquí las principales: 

- Ante todo se hace necesar io aclarar algún lópico en relación a Bibiloni . S iempre se 
ha p e n s a d o que éste se formó en el grupo tic ht braiernidad dc clara inspiración de Cabel . 
El lo puede ser c ier to, pero no tiene un carác ter e x c l u s i v o , ^ ' pues sus contac tos con otros 
pensadores españoles cs evidente, según se verá. 

- Presencia cn su obra de la ideología utópieo-cr is t iana dc Lcrroux, Sa in t -S imón y 

Fourier ,^ 7 que Bibiloni pudo conocer a través de Moya, Nos parece la ñola más destacada. 

- El deseo dc un m u n d o feliz basado en una nueva sociedad comunitar ia que Garr ido 

supo sintetizar en aquel los versos: 

"Así al brillar su luz huirán el due lo 
La guerra horrible y la venganza fiera 

Y en paraíso trocarásc el sue lo" ' ' 8 

(Poesía El Porvenir) 

56 
57 
58 

Conocemos pune de su obra solamente :i traves dc los esludios dc Elor/.a y de jorge MaluL|uer. 

Gregori Mttt: "El socialisme utòpic a Jeroni Bibiloni" Lluc . 2 1 , 217-220 
M. FERRER FLÓREZ: Socialismo y utopia.... III 1.3. 
Las palabras duelo, guerra y venganza van subrayadas en el onginal 
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En efecto. Et final dc la obra ('ris ti ai i os • social islas presenta un cuadro dc este tipo, si 
bien i l uminado por la car idad cr is t iana. Se pueden aducir varias c i tas . C i t e m o s ésta: Et 

magestuoso y radiante sol de la más acendrada Filantropia liquefacerá y disipará los helados 

y espesos nubarrones que forman acaso la desesperada calumnia con sus ponzoñosas 

exalaciones ( C r i s t . s o c , 51) (59).™ 

- Las ideas acerca de la fraternidad. La S a g r a 6 0 cn sus Aforismos sociales mues t ra 
concomi tanc ias notables , c o m o en el n° 220 : El orden moral, d ice , supone la harmonia de 

las acciones con un fin moral común; es decir la fraternidad. En el mi smo sent ido se expresa 
en el a fo r i smo n° 222 - Ideas de Bibiloni espresan el m i s m o p e n s a m i e n t o : La caridad 

fraternal origen y fundamento del sistema socialista, cuyos cimientos son la paternidad 

divina y la fraternidad humana (Crist. soc, 35) . Podrían citarse otros m u c h o s textos en esta 
línea de pensamiento . 

- La idea societaria expresada en Ui organización del trabajo (1848) por F. Garr ido en 
la que llega a decir que éste no es más que una forma del espíri tu de asociación. Bibi loni en 
la obra antes citada (pág.28-30) expresa la misma ¡dea, 

- La idea de propiedad. Concepto expresado claramente por La Sagra en Lecciones de 

economía social y expues ta dc forma parecida por Bibiloni en su obra Esplicaciones... (pág. 

2 0 y s ig . ) . 

Hay una expresión concreta cuya idea parece calcada una de otra. Veamos: 

La Sagra (Aforismos, n° 234): La propiedad es inalterable; pero la organización de la 
propiedad es variable como la organización dc la sociedad. Bib'úonj.(Esplicaciones..., 10) 
Convengo también que et mismo señor arzobispo de Cambray (Fénelon) en la necesidad que 
han tenido los gobiernos de fijar la propiedad (en curs iva en el original) por medio de leyes 
civiles, leyes que yo respeto como sagradas e inviolables; sin perjuicio empero, de que la 
sociedad, usando de su mas completa libertad, pueda un dia y cuando asi le plazca cambiar y 
modificar los contratos hasta el punto de mirarse todos los bienes como comunes á lodos 
los hombres. Las ideas de Bibiloni son ex t r emas , aunque man tenga y r econozca que la 
propiedad privada es un derecho del hombre (Ver Esplicaciones.... 20 y sig.). 

- Por ú l t imo, la pos ic ión r e spec to al c o m u n i s m o que c o m p r e n d e , 6 1 pe ro que no 
admite: 

Sixto C á m a r a lo rechaza cn sus obra L·i cuestión social, conc re t amen te cn el cap. 

"Cont ra el c o m u n i s m o " . Bibiloni admi te cierta clase dc c o m u n i s m o cn un ter reno utópico 

("Cris t .Soc" págs. 4 9 y 52) , pero lo rechaza c la ramente cn otra ocasión (Art° "Igualdad" en 

El Iris del Pueblo n ° 3 1 j . 6 2 

La palabra filantropia aparece subrayada en el original 
' Ramón de la Sagra (1798-187 I) fue naturalista, sociólogo y político. Profesor de la Universidad de la 
Habana cs creador dc una teoría social que defendía el futuro dc ta sociedad establecida sobre un orden 
social racional, al que se debía llegar a través dc la cuse fianza y no dc la revolución. Propugnó la abolición 
del tráfico de negros. Su obra principal es Lecciones de ecomonia social 
' (61) Téngase presente que el término comunismo usado entonces no se corresponde exactamente con 
el significado actual. Se refería al campo social y no al político. 

Bibiloni llegó a escribir una frase muy atrevida, sobre iodo cn aquellos anos: Unid (se refiere a los 
cristianos socialistas) sinceramente vuestros votos a los de tos comunistas" ("Cristianos socialislus, 52), La 
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6 - Ep í logo 

MIGUEL FERRER FLÓREZ 

La apor tac ión de este nuevo fondo documenta l cont r ibuye a esclarecer la figura de 
es te p e n s a d o r mal lo rqu ín y cs pos ib le que existan todavía escr i tos inédi tos de pa rade ro 
desconoc ido . Dc todas formas, los d o c u m e n t o s ahora descubier tos revelan que el origen de 
su p r e o c u p a c i ó n socia l se e n c u e n t r a en su m i s m a j u v e n t u d , c u a n d o en sus e s tud ios 
ecles iás t icos muest ra ya un espíri tu inquieto ante la realidad humana y social del hombre , y 
es to , en un m o m e n t o en q u e ni remotamente imaginaba el giro que iba a tomar su vida. N o 
a t i sbaba c ó m o se t ransformar ía en un pensador de hondo sentir social y en un c a m p o - el 
re l ig ioso - donde no aparece cn España una corr ien te espec í f ica cn este sen t ido . F u e un 
precursor del estudio de la problemát ica que a finales del s iglo XIX se convert i r ía en uno dé
los g randes retos de la humanidad . Acaso , f inalmente, conviene destacar que la atención a 
estas cues t iones nace de su celo pastoral y de la comprens ión que el a m o r cr is t iano entraña 
del h o m b r e y jus tamente del más desval ido. 

palabra volo no parece lener aquí un Significado dc papeleta u opción electoral; expresa mejor, deseo o 
ayuda. 
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APÉNDICE DE DOCUMENTOS 

D o c u m e n t o l 

Retractación de Je rón imo Bibiloni Llaneres 

C O M U N I C A D O 

A pr incipios del corriente año de 1848, antes que la Francia sus t i tuyese el gob ie rno 
del u l t imo monarca Luis Fel ipe las inst i tuciones republ icanas que ac tua lmen te ¡as rigen, 
escr ib í c o m o por via de ent re tenimiento y desahogo dc a lgunos ratos de ocio un folleto que 
di á luz bajo el titulo de Cristianos-socialistas, cuyas ideas en su mayor parte no dejaron de 
hallar favorable acogida entre personas de no escasa intel igencia, de ar reglada conducta , y 
e n e m i g a s de r evo luc iones y t ras tornos . Este impreso , que no merec ió s egu ramen te á los 
m a l l o r q u i n e s una g r a n d e i m p o r t a n c i a , c o r r i ó por e s p a c i o de a l g u n o s m e s e s c o m o 
desaperc ib ido , sin q u e parece que hiciesen alto en el las autor idades civil y eclesiástica, que 
yo considero respectivamente animadas de un verdadero celo por la pureza dc nuestra religión 
y por la c o n s e r v a c i ó n y e s t ab i l idad del ac tual o rden de c o s a s . E s t o s h e c h o s , e s to s 
tes t imonios mudos debieron de producir cn mi espíri tu cierta convicción que s iempre da por 
resu l tado la t ranqui l idad de conc ienc ia . Ni s iquiera me acordaba ya de mi obr i la . Pe ro 
vinieron las ruidosas ocurrencias dc la república francesa', á la vez se desencadenaron en aquel 
país mil pas iones e n c o n t r a d a s ; a l a rmáronse y se p repa ra ron para el c o m b a t e todas las 
facc iones y par t idos q u e t i empo habia se mi raban frente á frente; de sa r ro l l á ronse con 
vehemencia todas las fuerzas que pudo reunir cada una de las diversas comuniones políticas: 
y Par is , Marse l l a , y o t ros puntos de la nación vecina fueron el sangr ien to teatro dc una 
esplos ion espan tosa , de una horrible catástrofe. Los pr incipios e c o n ó m i c o s de la escuela 
soc ie ta r i a han suf r ido d e s d e en tonces una de r ro ta , y t ras el d e s c r é d i t o ha v e n i d o la 
desconf ianza que ha sel lado contra ellos la reprobación dc los gob ie rnos . Sin e m b a r g o , ni 
aun después de tan violenta lucha se me habia hecho cargo alguno por n inguna autoridad, en 
tanto que el impreso yacia c o m o muer to en los estantes de la libreria de Gelaber t , hasta que 
ú l t imamen te el i lus t r i s imo Sr. O b i s p o de esta d ióces is me l l amó á su pa lac io ep i scopa l . 
Pro tes to s o l e m n e m e n t e que estoy m u y lejos de censurar este paso de su Sria . l ima, y le 
a seguré con toda la fuerza de una conv icc ión profunda y só l idamen te a r ra igada en las 
ve rdades indefect ibles de nuestra santa rel igión, que mis in tenciones e ran m u y puras , al 
escribir aquel folleto, que mis des ignios no l levaban otro fin que el de cooperar á la dicha y 
felicidad temporal y e terna de todos mis semejantes sin excluir á nadie del beneficio común, 
y que si (en) algún error contra la fé, hubiese podido involuntar iamente incurrir, desde aquel 
m o m e n t o lo ab juraba á la faz de D ios y de los h o m b r e s c o m o c r i s t i ano é hijo fiel de 
nuestra madre la Iglesia catól ica y apostól ica romana . Esta especie de conferencia privada, 
que se me ha repet ido en cuatro diferentes ocasiones, ha venido á tomar un carácter públ ico, 
s iendo el objeto de muchas conversaciones y reuniones de dent ro y fuera de Palma. Cansado 
dc oir inexaciludes sobre este incidente y temeroso dc quedar envuel to en a lguna de ellas que 
tuviese visos de ca lumniosa y depresiva de mi reputación religiosa, m e he de t e rminado al 
Tin á pone r esta breve y sencil la manifestación dc lo hasta aqu í ocurr ido sobre el particular, 
SÍ en la cuest ión solo pudiese quedar marcado con la nota de ignorante ó poco instruido, no 
tomara la p luma para s ince ra rme ante un públ ico intel igente y bas tan te c o n o c e d o r de mi 
ins igni f icante pe r sona ; pe ro mot ivos mas poderosos , r azones de m a s alta ca tegor í a , el 
honor, el buen nombre , m u c h o mas preciosos que los tesoros y las r iquezas , según la bella 
espres ion dc la Escri tura Sagrada, rec laman imper iosamente de mi unas esp l icac íones . que 



3 4 0 MIGUEL FERRER FLÓREZ 

o f r ec í a su Sria. l ima, presentándole el efecto una « D i s e r t a c i ó n - p o l é m i c a sobre la igualdad 
y p rop iedad social en sus re lac iones con la ley natural y la ley evangé l ica , en la cual se 
in tenta e sp lana r el ob je to que tuvo su au tor al escr ib i r el folleto, t i tu lado Cristianos-
socialistas», cuya disertación! parece que haya merec ido la aprobación de S. Sria. l ima. En 
ella dec la ro expresa y t e rminan temente que respeto y respetaré s iempre c o m o el q u e mas el 
derecho de propiedad, que parece hasta el dia la condición necesaria de toda sociedad, y que la 
sos tendré con todas mis fuerzas contra cualquier a taques (sic); teniendo además una especial 
sa t i s facc ión en p o d e r man i f e s t a r q u e mis in t en tos , al r edac ta r aque l fo l le to , fueron 
p r inc ipa lmen te los de cont r ibu i r á q u e la rel igión del Cruc i f icado luzca y bril le con los 
fulgores y e sp lendor de los san tos , encend iendo en el corazón dc la soc iedad aquel fuego 
sagrado de la caridad perfecta que arde sin consumir , que derrite los hielos de la codicia, que 
solo puede comunica r una fe viva y llena de las p romesas eternas del Dios de los cr is t ianos, 
y que hasta trasforma (sic) las piedras en verdaderos hijos de Ábraham. Si no obstante que 
con la mas buena voluntad se puede caer cn er rores ; abjuro, por tanto, cua lesquiera en que 
h a y a p o d i d o invo lun ta r i amente incurrir c o m o ca tó l ico , a s egu rando á todos q u e mis fines 
fueron sanos e hijos dc una conc ienc ia no m a n c h a d a por la envidia , ni por la ambic ión , ni 
por o t ro in terés ignob le (s ic) q u e pudiese l levar á n ingún m i e m b r o de la soc iedad la 
desolac ión o la miser ia . - G e r ó n i m o Bibiloni Pro. -

Fuente : El Genio de ta Libertad. Periódico dc la larde, (cuarta época) . N° 205 . Lunes 
4 se t iembre (sic). 1848, 4. 

D o c u m e n t o 2 

Autores y libros ci tados por Bibiloni 
CARTA !': 

- Libro de Job -2¬ 
- Libro dc Daniel 
- San Pedro -2¬ 
- San Pablo 

- San Lucas -2¬ 
- San Juan 
- San Jerónimo 
- San Agustín -4¬ 

- Santo Tomás dc Aquino -3-

cn sus C A R T A S . 6 1 

CARTA 2 o : 

CARTA 3 \ CARTA 4*. 
- Libro dc la Sabiduría 
- Eclesiástico -2¬ 
- Proverbios 
- Reyes 
- San Pablo -5¬ 
- Plutarco -2¬ 
- Cicerón -2¬ 
- Ovidio 
- Séneca 
- Baruch 
- San Ambrosio 
- San Agustín -3¬ 
- San Juan Crisóstomo -2¬ 

- Santo Tomás dc Aquino -2-

- Génesis -3¬ 
- I ,ihro de Judilh 
- Eclesiástico 
- San Mateo 

- San Pablo -2¬ 
- Cicerón 
- Justiniano (?) 
• San Agustín -4¬ 
- Santo Tomás de Aquino -4¬ 
- Pío VII 

- Génesis 
- Eclesiástico 
- Libro de Job 
- Libro dc la Sabiduría 
- Reyes 
- San Pablo -4 -
• C i ce rón 
- San Agustín 
- Justiniano 
- Santo Tomás de Aquino -2¬ 
- Rabclais 

Los números entre paréntesis indican las veces que se cita el autor o el libro. 
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CARTA 5*. 

CARTA 7*: 

CARTA 9*: 

Di Scala 
• González Téllez 

Génesis -6-
Josué 
Judiih 
Reyes 
San Maleo 
San Aguslín 

CARTA 6*: 

si-

Fuen le 

Santo Tomás de Aquino -2-
Jusliniano 
Ccrtoni 
González 

- Libro dc Job -3¬ 
- Daniel 
- Libro dc la Sabiduría 
- San Mareos -2¬ 
- San Pablo -2¬ 
- Cicerón 
- Lactaneio 
- San Agustín -2¬ 
- San Gregorio 
- San Juan Crisósiomo 
- Santo Tomás de Aquino 

• Génesis -3¬ 
- Eclesiástico 
- Proverbios 
- Salmos 
- San Lúeas 
- San Pablo 
- Osio 
- Tácito 
- Séneca 
- Alejandrino 
- Tertuliano 
- San Agustín 
- Justiniano 
- Santo Tomás de Aquino 
- Solórzano 

N u e v o fondo de escr i tos de 

CARTA 8": 

- Génesis 
- Eclesiástico 
- San Pedro 
- San Pablo -2¬ 
- San Agustín -4¬ 
- Justino (a través de San 
Agustín) 
- Flavio Josefo 
- Euscbio 
- Santo Tomás de Aquino -4¬ 
- Puffendorf (Cardoni) 
- Barrucl 

- Proverbios 
- Salmos 
- San Mateo 
- San Pablo 
- San Basilio 
- San Juan Crisóstomo 
Santo Tomás de Aquino -3¬ 

- Alejandro Vil 

J e r ó n i m o Bib i lon i . C A R T A S . ( 2 4 5 págs . ) . 
Archivo particular dc Miguel Ferrer Flórez 
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R E S U M E N 

El presente estudio aporta nuevos conocimientos de la persona y obra de Jerónimo 
Bibiloni. particularmente de la época inicial de su formación. Ello ha sido posible por 
haber conocido un fondo inédito de algunas obras suyas en especial las CARTAS 
filosóficas cuyo contenido cs examinado y estudiado. También se especifica la relación 
de supensamiento con el de los socialistas utópicos españoles. 

A B S T R A C T 

The present study provides new knowledge about the person and the work of 
Jerónimo Bibiloni, particularly on the initial period of his training. This has been 
possible because of the study of some of his prcviously unknown and unpublished 
works, specially his LETTERS or philosophical cpisllcs whose content has beeen 
examined and studied, Also it specifics thc reallionship of this thougths with that of 
the Spanish Utopian Socialists. 




