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HOMENATGEA
FRA MIQUEL COLOM I MATEU (N. 1900)

Magnific senyor rector, honorables autoritats, companys de claustre,
senyores i senyors: Qui mes qui menys, conscientrnent 0 no, vol dei

xar traca en aquest m6n, segurament perque tots tenim 1'instint, la

voluntat, de supervivencia. En definitiva deu ser un intent dramatic

d'anar contra la mort, la mort proxima, si rnes no. Bona part dels

humans tenim fills, es una manera de fer, n'hi ha que deixen poses
sions materials diverses 0 qui sap que i n'hi ha, menys, que deixen

escrits, mes 0 menys llegibles. Alga digue que mai no moren reis i un

servidor una vegada va escriure que mai no moren reis ni poetes, en

ocasi6 de la mort, corporal, d'un poeta i patriota exemplar arnic de I'a

nima. I es que 1'escriptura, en ser llegida, possibilita res-suscitar, tor

nar a la vida, idees, sentiments, experiencies d'una persona que ja
navega en el Mes Enlla. Fra Miquel Colom i Mateu es d'aquests
darrers. Aquest jove ancia, de 97 anys, de posat bondad6s pero tocat

d'humor una mica negre, supervivent en mil batalles contra la Mort en

majuscula ha tengut, i te, en elllarg carni de la seva vida, l'obsessi6 de

coneixer i servar la Llum i l'Amor de Deu i de seguir els passos de

lesucrist ide dos personatges medievals quasi coetanis: Sant Francese
d'Assfs i Ramon Llull, Es per aixo que es va fer francisca i, mes tard,
lul.lista. I fra Colom, com a bon francisca convencut i militant, a la
seva manera ha volgut tambe aportar el seu granet d'arena per tal d'a

conseguir una major Harmonia entre 1'home i el medi natural, entre

l'home i Deu, De ben jove tria la via solitaria, perc mai insolidaria, i

es va proposar, amb hurnilitat, amb tota senzillesa, perc amb cons tan

cia inquera i franciscana i amb saviesa, a estudiar el lexic de l' obra en

catala de l'autor del Llibre de Contemplaci6, elllibre que 1'ha obses
sionat tota la vida, i a crear tot un univers poetic sobre els mil aspectes
de la realitat i de la seva experiencia autobiografica.

Miquel Colom i Mateu va neixer a can Pinet, a Bunyola, al 21 d'oc

tubre del 1900, diada de Les Verges. Fou el primer dels set fills d'una

familia modesta, com tantes. Un altre germa i dues germanes s6n
tambe religiosos. Deu ser el tribut a Levi d'aquesta farm1ia. El seu

germa Guillem (Bunyola, 1904�21) fou tambe francisca, la seva ger
mana Catalina, es germana de la Caritat, i na Magdalena es monja
caputxina.



De nin ana a escola fins als 9 anys i a partir d'aquesta edat comenca
a fer feina amb els pares, com a collidor d'oliva, llogat a la possessi6
de Son Creus, com a ajudant de ferrer, com a aprenent de sabater.. .i als

vespres continua anant a escola fins als 13 anys. AI 13 de juliol de

1913, entra en el convent de Sant Francese de Palma i hi estigue fins
al1917. Hi cursa I'ingres i els tres primers cursos d'Humanitats. Es el

temps del primer contacte amb Llull. Ell mateix conta que "la bellesa
del sepulcre amb les reliquies i la fama de Ramon Llull" 1'impressio
naren fort. AI gener de 1914, aquella novena de preparaci6 per a la
festa de la conversi6 del Beat i la primera festa lul.liana al 3 de juliol
foren esdeveniments viscuts intensament i sempre recordats. L' any
segiient, al 1915, el sise centenari de la mort de Llull. Ve despres el

quart curs d'Humanitats a Llucmajor i la vestici6 de I'habit al 25 d'a

gost de 1918. AI curs segiient 1918-19, passa el noviciat a Arta on fa
la professi6 simple al18 de setembre de 1919. AIs anys 1919-22, estu

dia Filosofia a Inca. Llegeix sobretot l' obra de rnossen Jacint

Verdaguer i la d'autors illencs classics com Miquel Costa i Llobera,
Joan Alcover, Maria Antonia Salva, Llorenc Riber, Miquel Ferra, etc.,
i tradueix les odes d'Horaci, les faules de Fedre, etc.

AI febrer del 1920, publica en "EI Heraldo de Cristo" el poema Lo
Tresor de Sant Francese. Es el principi d'una dilatada tasca, la creaci6

poetica, que el dura a publicar setze llibres de poemes. En poesia, com

ell mateix manifesta: "He pretes, i de cada vegada mes, moure'm sense

sortir de les tres coordenades: claredat, novetat, mallorquinitat". 1

Cal dir, tot d'una, que claredat vol dir aixo, facil de discernir, direc
te, de bon enteniment, oposat a obscur, sense que aixo impliqui pobre
sa, de lexic 0 d'inventiva. En aquest sentit sembla que en els seus poe
mes hi ha sempre una clara voluntat pedagogica i "democratica", d'a
rribar al maxim de gent de la manera mes cordial, directa i transparent.

Pel que fa a la novetat, es notable el repertori immens de temes i
d' objectes tocats en la seva activitat poetica. Hi trobam dedicatories
absolutament a tot: A Deu i a Santa Maria i als sants, a monges, frares
i capellans, a nins i nines que fan la primera Comuni6, als pares i

parents, als arnics i confrares i als mil aspectes de la vida quotidiana
i/o autobiografica: festes religioses i laiques, records autobiografics,
jocs i passatemps, referencies lingufstiques i toponimiques, com noms

de pobles i carrers 0 d'altres particularitats locals, i els mil aspectes del

1 Miquel Colom Mateu, T.O.R. Apendix. Poesia, Mallorca 1984, pag, 8.
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medi natural: pedres, animals, vegetals son objecte poetic sonetitzat
amb una predileccio especial per aquelles cases mes senzilles ames

proximes sensitivament: el sol, la lluna i les estrelles, les estacions i els
mesas de l' any, el vent, la pluja i la tempestat, els trans i els llamps, la

neu, l' aigua i el foe, el mar i els torrents i les muntanyes, els ocells de
tota casta: des dels teuladers, rossinyols, oronelles i caderneres als
canaris, sense oblidar d'altres animals com els peixos de tota llei; d'ar
bres, de plantes, de flors i de fruits tots els que vulgueu: des de la pal
mera al xiprer, des del lledoner a l' olivera, des de I'heura a la rosa i al
clavell, des de les flors d'estepa a la rosella i a la cama raja, des de les
mores ales herbes de Sant Joan i a la murtera, des del card al romani
i a l'arbocera, des de la figuera a l'ametler, ala servera i al codonyer,
des de l'albercoc ala cirera, des del ginjols ales nesples, de la magra
na ala taronja; sense oblidar tampoc una llarga tirallonga de temes tan

heterogenis com el fred i la calor a I'hivem i l'estiu, les panades, els

congrets i el pa amb ali, l'estora, el llit, la granera, el trinxet, la per
siana, els murs del convent, la seva taula de treball a la ploma, la

maquina d'escriure i els llibres 0, fins i tot, la seva cama ulcerosa a un

cadam, 0, simplement, el no-res i/o l' angoixa vital mes existencialista,
l'amor i l' arnistat, la solitud, la malaltia i l'insomni, la nostalgia, el
tedi, el malhumor, el pessirnisme, sense oblidar un bon esplet de poe
mes amb expressio de volguda mortificacio contra l'orgull propi junt
amb d'altres poemes tocats d'un humor ironic i fins i tot una mica

caustic, i, part damunt tot, el tema recurrent de la Mort. Podrfem resu

mir, en suma, que es tracta d'una poesia de demble franciscanista, pot
ser panteista, volgudament didactica, d'abast popular, de forma i metre

sempre correcta, de dedicatoria a tematica variadissima, fins i tot d'in
teres etnografic, sabre els mil objectes de la vida quotidiana, senzilla
de contingut i en el desenvolupament pero rica, precisa, de vocabula
ri, d'origen popular i/o culte, segons sigui mester, a vegades de to inti
mista i elegiac, d'altres amb l'angoixa de l'existencia inexplicada,
d'altres amb la savia murrieria de qui volgudament es posa l'escut de

I'humor, la ironia i el sarcasme com a defensa contra la par, el sofri
ment i, potser, la mort.

Finalment, pel que fa a la mallorquinitat, ell mateix ens diu: "sf que
tornare a afirmar que me'n glorieig. Mes sense imposar-me barreres
que em prohibesquin de recorrer a mots del catala continental sempre
que l'expressivitat a la necessitat metrica m'ho hagin aconsellat".' Ara

2 Ibidem, pag.S.
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be, quina es la pedrera d'on extreu el bagatge lingiifstic? No hi ha
dubte: la parla ordinaria dels propis conterranis del seu poble natal i,
despres, de la gent de la ciutat i dels pobles on visque is' ana formant
en un moment en que la llengua propia era encara certament mes rica,
precisa i autonoma. I pel que fa a la llengua escrita, pens que hi ha dues

grans deus a tenir en compte, per una part els textos de Ramon Llull i

per un altre vent l'obra de classics com mossen Jacint Verdaguer, entre

els escriptors continentals, i de Costa i LIobera, Llorenc Riber, Maria
Antonia Salva, Guillem Colom, etc., entre els illencs.

Al16 d'octubre de 1922, a I'esglesia de les Tereses de Palma, es tes

timoni de la mort de Costa i LIobera mentre predicava. Ravia acudit a

l'esglesia formant part d'un petit cor de franciscans per cantar la Missa
de Goicoetxea. Aquest es tambe un any decisiu. Mossen Antoni M.

Alcover, promotor del gran diccionari sobre la llengua catalana i mem

bre de la Comissi6 Editora de les Obres Originals de Ramon LIull,
havia sol.licitat al P. Bartomeu Salva, aleshores rninistre provincial,
que destinas dos estudiants a emprendre la tasca de transcriure alguns
codexs lul.lians. Fra Miquel Colom, estudiant de teologia, i fra
Bartomeu Verger foren els elegits. Es el temps en que segons diu
"brostaren les meves dues fortes curolles: linguistica i literatura". Es
dedica tambe a l' cstudi de l' alemany i per encarrec de Mn. Alcover tra

dui algunes obres d'aquesta llengua al catala. Feu arnistat amb F. de B.
Moll i treballaren junts i amb el P. Rafel Ginard en el Diccionari, pero
l'ajuda de Madrid s'estronca i el P. Colom fou cridat ales tasques
docents i deixa la feina del diccionari. Sobre aquest fet el P. Miquel
Colom ha comentat:

"Aquell ambient de treball i d'investigaci6 lingufstica omplia el
meu esperit. Jo hauria continuat gratuitament".

El mateix F. de B. Moll ens explica aquell episodi en el proleg del
Glossari General Lul.lia:

"L'any 1923 comencaren els treballs prelirninars de la redacci6 del
Diccionari Catala-Valencia-Balear. Mossen Alcover, iniciador d'aque
lla gran empresa, m'havia fet venir de Menorca per encarregar-me de
la dita redacci6. En aquella tasca preliminar (fitxatge i ordenaci6 de

significats) era company meu un frare francisca gairebe tan jove com

jo. Jo tenia denou anys i ell no devia passar dels vint-i-dos, pero ja
demostrava posseir molt bona base de llatf i una clara vocaci6 per a la
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Iingiiistica.
Al cap de poe temps els seus superiors reclamaren la dedicacio d'a

quell jove professor a tasques d'ensenyament, i deixa de treballar a 1'0-
ficina del Diccionari ... " 3

Els anys 1922-25 son els dedicats als estudis de teologia a Palma. A
la fi 1'11 de juny de 1924, feu professio solernne dels vots i el 5 de

juliol de 1925, fou ordenat a Roma pel cardenal Basilio Pompilio
Comenca una nova etapa de la seva vida. Durant la Pasqua de 1926

s'incorpora al servei militar i es destinat a Tetuan (Africa) i hi queda
fins al mes d'octubre de 1927. Alla actua com a capella castrense i

aprofita per estudiar arab vulgar i literal. Mes envant arribaria a ser

professor d'arab vulgar a 1'Escola de Comerc de Palma. Durant els

anys 1927 al1955 esta destinat a Inca al col.legi "Beat Ramon Llull".

Aquf fa classes de llati, castella, angles, frances, italia i, esporadica
ment, d'alemany i arab. Al 1927, el P. Cerda acabava de posar en

marxa "EI Colegial", la revista informativa del col.legi Beat Ramon
Llull, i el P. Colom passa a ser-ne animador i col.laborador fins al
1951.

Durant els anys 1931, 1937, 1949, 1952, es nomenat definidor pro
vincial i al 1935, mossen Francese Sureda i Blanes funda 1'Escola
Lliure de Lul.lisme, amb la intencio de convertir-la en una especie d'u
niversitat d'estiu dels Paisos Catalans. Mossen Francese Sureda

comenca a irnpartir-hi cursos i el P. Miquel Colom n'es un dels matri
culats. En un d'aquests cursos, ala sala de gramatica del santuari de

Cura, Miquel Colom llegeix un petit treball sobre Llull. Es el seu pri
mer treball de caire lul.lia sobre el Uibre de Contemplacio. Tambe, a

Portocolom, als darrers dies de 1'any, fa un recull titulat Noms de pei
xos i mariscs recullits a Portocolom els dies 29, 30 i 31 de desembre
de 1'any 1935, i un dels nostres millors ictiolegs, Miquel Duran
Ordifiana, en un article titulat Comentari a un recull de noms de peixos
fet pel pare Miquel Colom, que fou publicat en ocasio d'un homenat
ge a fra Colom, ens comenta que "li correspon al manuscrit del P.
Colom 1'honor d'esser el primer paper que recull un nom de peix molt
local:

"Comunista.- Peix desconegut dels pescadors de Portocolom que
1'han batiat amb aquest nom perque pren el menjar dels altres. Tot ho

3 Del Proleg aI Glossari General Lul.lia, vol. I, Editorial Moll, MaIlorca, 1982, pag. v.
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vol per ell. Te el barram molt disforme. Diuen que a Eivissa s'anome
na anxova i a Cartagena sorella. Te el cos de sirviola i el ca de llop".

"Aixo es una descripcio magistral que permet d'identificar-lo ine

quivocarnent amb I'especie Pomatomus saltator. Barcelo i Combis en

el seu cataleg li atribueix el nom mallorqui de slrvia, i el designa amb
el nom cientffic de Micropteryx rafinesquii. Segons el Patro Morei a

aquest peix tambe li diuen saboga. Aquest mateix pescador me va dir

que la denominacio de comunista te pare conegut: la va irnprovisar,
abans de la guerra civil, un rnilitar felanitxer que de mal nom Ii deien
"es Capita Diet", amb motiu de que havent pescat un peix d'aquests,
que li era desconegut, el va mossegar quan el treia de 1'ham, i sembla

que aquesta agressivitat li va suggerir la idea d'anomenar-lo comunis
ill".

Al mes de maig de 1940, fra Colom publica en "EI Heraldo de
Cristo" Textos lulianos. Notas filologicas sabre las voces Toria i Tos.
Pens que es interessant comentar que al DCVB trobam s.v. tOlia el sen

tit prirnigeni de "sarment llarg i vivac" documentat ja en Llull. D' aquf
passa a "abundancia de branques i de fulles; vigor, forta creixenca
d'una planta, usual a Mallorca i a Menorca. Per exemple "es sembrat
duu malta toria" . Pel que fa a l'etirnologia, Alcover i Moll descarten
diverses teories i al final es queden amb la del P. Colom: "EI P. Miquel
Colam, en la revista "EI Heraldo de Cristo", proposa explicar toria pel
llati TAUREA, "verga de bou", teoria que foneticament es inatacable i
semanticament ofereix probabilitats pel fet d'esser freqi.ient que una

branca prima i llarga serveixi tambe per a assotar (cf. el verdanc, per
exemple), pero es mes natural que el mot passi del significat de "bran
ca prima" al d"'instrument per a assotar" que no d'aquest significat al
de "branca".' Es cert que Joan Corornines arrufa el nas davant aquesta
teoria en els seu DECLLC s.v. toria, perc ell mateix no esta segur de

cap altra explicacio etimologica.'
Als anys 1949-55, fra Colom es superior de la Comunitat d'Inca i a

partir del 1949 es el redactor, practicament iinic, de la Fulleta de 1'Orde
Francisca Seglar fins ara, amb un petit parentesi: 1956-58. Tambe en

"EI Heraldo de Cristo" comenca a publicar Cuestiones lulianas, des del

4 DCVB, s.v. toria, vol. 10, Palma 1962, pag. 358.
5 Joan Coromines: Diccionari etimologic i complementari de la Ilengua catalana, s.v. toria,
vol. VITI, Barcelona 1988, pags. 596-598.
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gener de 1950 fins a l'abril de 1967. Aquf toea aspectes etnografics i

lingufstics molt diversos: teles i vestits, estacions i festes de l' any,

arbres i fruites, concilis ecumenics, vents, malalties dermatologiques,

matanca del pore, productes de bellesa, molins, pedres precioses, men

jars, monedes, llengties del poble, gramatica, etimologies, etc. Al

1952, publica en "EI Colegial" EI M.R.P. Pedro J. Cerda Colom de la

TOR. Apuntes biograiicos, amb motiu de la seva mort i al 1955 es

nomenat custodi provincial, fins al1958. Durant els anys 1956-58, fou

superior del convent de Sant Francese de Palma i al juny de 1958,

publica Guinovins sobre I'etim d'aquest mot a la "Revista de Filologia
Espafiola"(tom XXXIV, 258-264), treball que despres tomaria a treu

re, en versi6 mes breu, en "EI Heraldo de Cristo".

Despres d'alguns anys de creaci6 poetica en castella en la irnmedia

ta postguerra trobam un bon esplet de poemes escrits entre el1955 i el

1966. Escoltem-ne algun:

EI meu trist jardf

Es maig i no tenc jardi:
me'n fare un de paraules.

Traure mots primaverals
d'un bellllibre i de les parles
mes suquejades d'amor,
de les boques que mes canten.

Entre noms florits de flors,
tambe noms fruitosos d'arbres:

rosa, clavell, gessarni,
lliri i margarides blanques;
pomeres i cirerers,

magraner, robis, magrana ...

No hi mancaran papallons
ni abelles ni mel, abstractes!

ni bells termes com: aucell,
ales, vol, aire, tonada,

llac, amb peixos de color,
cel, blavor, nuvol, font, aigua;
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ni d' un sol fictici l' or,
ni d'una lluna la plata;
ni uns estels, ai! uns estels

que plorin les seves llagrimes ...

Perque el jardf sera trist;
un jardf sens foe ni anima;
un jardf cec de color,
eixut de llum i de flaire;
un jardf sens cant ni vent;
un jardi mort: de paraules!"

Fra Miquel Colom 1'any 1958 toma a Inca i aqui resideix fins avui i
entre els anys 1958 fins al 1964 es superior del convent. Es temps de
poemes, com el que us llegire suara en vena decididament humoristica:

El grosserot del fred

EI grosserot del fred, lascivament,
em llepa els peus, les carnes i les cuixes,
braces i esquena, cara i pensament,
i no s' agua si l'arruixes.

Amb les quatre urpes se m'arrapa al cos,
el grosserot del fred, i arnb dent canina
em queixaleja fins a 1'intim os,
fent-me pell de gallina.

EI grosserot del fred pinta de blau,
d'una blavor que tira a moradenca,
galtes i llavis quan acera el clau
i dins rna earn balba l'envenca.

EI grosserot del fred em bufa als dits
amb alenades tan cruels i fredes,
que es tomen garrotets emperesits
i tot lluents de sedes.

6 Ibidem, pag, 124.
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El grosserot del fred gela, tot junt,
el cor, la idea i el desig; la ploma,
la tinta i el paper, la coma i el punt,
fins els dos punts i el punt i coma.'

L'any 1960, se celebra el ler Congres lntemacional de Lul.lisme, a

Formentor, i fra Miquel Colom hi presenta la comunicacio Les arts i

els oficis dins les obres catalanes de Ramon Llull. principalment en

llurs aspectes lexicografics, treball que despres sortira publicat a

"Estudios Lulianos" al 1973. Igualment, al setmanari "La Ciudad",
d'Inca publica Perennidad de Ramon Llull y de su obra i als mesos de

febrer i marc de 1963 edita JOTa en "El Heraldo de Cristo". L'any 1965,
es nomenat director de "El Heraldo de Cristo" i ho sera fins que desa

pareixera la revista al 1974. Aqui col.labora sistematicament fins ala

fi en una seccio titulada Nuestra pequerusima historia. Hace 50 aDos,

petit resum historic de la revista. Als mesos d'agost, octubre i novem

bre, hi dona a coneixer tambe un dels temes que li han interessat espe

ciaIment: La fecha de la muerte de Ramon Llull. No fue martir Ram6n

Llull? L'any 1966, hi comenca tambe la Pagina Literana, que perdu
rara fins a la mort de la revista. Aquf tracta diferents autors amb una

petita antologia i un breu estudi critic i biografic.
Entre els anys 1971 i 1973, fra Colom dona a coneixer en "El

Heraldo de Cristo" una sene d'articles sobre la Sibil.la i al1973 publi
ca Aspectes secundaris dins l' obra escrita de Ramon Llull (Sabaters i

sabates. teles i vestits. Gramatica), dins "Estudios Lulianos" (1973).

L'any 1975, publica Veu de 1'edat, primer llibre de poemes: 162 poe

mes, un d'ells com a proleg, dividit en tres periodes: 1923-36; 1955-

66 i 1971-74. Mentrestant tambe en aquesta decada tenim mostres de

1'humor i la destresa poetica de fra Colom, en uns anys en que
Mallorca sofreix en un proces accelerat les grans transformacions de

l'epoca turistica:

Temps ...de figues

Cauen del eel palades de caliu;
de juliol i agost es la gran festa,
a honrament del glories estiu

-de curtes nits i calorosa sesta-.

7 Ibidem, pag, 145.
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x

Per mar i per l' aire, de totes les parts,
ens arriba una allau de gent extema

-trompetegen, alegres, els moscards;
duu encesa la llantema, la Iluerna-.

De turistes s'inunden els carrers

i omplen els magatzems i les "boutiques"
-els pobres Llatzers cerquen pels femers
de la taula opulenta tristes rniques-.

Les plages s6n un amuntegament
de caps i torsos, de braces i cuixes
-de seques flors de card s' alcen al vent,
en vol equivoc, les lleugeres "bruixes"-.

Es veuen pels i cams i tot color,
de tot llenguatge i tota fesornia
-i tu, pages, et torques la suor

del front amb el faldar de la camial-

En terrasses i bars de la ciutat
es fa el vermut 0 es beu la coca-cola
-aixf en el m6n hi ha varietat:
uns que fan osques mentre 1'altre esmola-,

La festa es bella; es la "vedette" el sol,
que fa mil jocs ... -mes, que n'hi ha de trenques
entre qui pot collir les "flors" quan vol
i qui s'ha de menjar les "agostenques"!"

Al mateix any 1975, l'Ajuntament d'Inca el nomena Fill Adoptiu de
la ciutat, essent batle Antoni Fluxa, i al mes de desembre surt publicat

ALia, llibre de poemes en castella, amb 24 poemes datats entre 1942
i 1959 i un poema en catala a manera de proleg. D'altra banda, se cele
bren les Noces d'or del col.legi "Beat Ramon Llull" (1925-75) i es

convoca el Certamen Literari de Poesia "Fra Miquel Colom". Al1976,

8 Ibidem, pag, 238 i 239.



se celebra el Congres Lul.lista de Miramar i el nostre homenatjat hi

col.labora amb un treball ben interessant: Onomastica lul.liana:

L' antroponirnia i la toponirnia dins l'obra catalana de Ramon Lluli.

Representara de fet el portio del Glossari lul.lia (1982-85) en 5 volums.

Vegem-ne algunes troballes. En l'apartat de l'antroponirnia trobam la

interpretaci6 etimologica i semantica d' alguns noms de persona:

"ALVAR RUIZ (AVERROIS). Deformaci6 del nom del filosof arab

cordoves, Averrois (1126-1198):

E per aco dix mal Alvar Ruyz en co que dix que totes les animes s6n

de una, la qual cosa es irnposible, Horne, 218" (pag. 50).

D'altres vegades interpreta I'origen del toponim en questio i n'espe
cifica l' abast:

"DACIA.- La regi6 de Dinamarca. En una altra terra, pres de Dacia,

ha gents qui no viuen mas de cassa, Blanq., 344"

-S'ha d'abandonar definitivament el costum d'identificar la Dacia

lul.liana amb la Dacia classica (Romania), corn s'ha fet fins ara. En

contra de l'antiga idea hi ha, en primer lioc, la ra6 intema del mateix

text: el qui conta coses estranyes referents a Dacia, es el rnissatge de

tramuntana, Dit text lul.lia no d6na lioc a dubtes: En una altra terra,

pres de Dacia, ha gents qui no viuen mas de cassa, evan derrera ales

besties que ocien, e corn n'an morta una, estan en aqueliloc tro la han

menjada, e puxes cerquen-ne altra. Totes aquestes noyes e moltes d'al

tres trames escrites 10 rnissatge de tremuntana al cardenal (Blanq.,
344) ...Posteriorment hem pogut veure la nova edici6 de l'Atlas Catala

de Cresques Abraham, on hi figura tambe Dacia 0 Dasia equivalent a

Dinamarca. I els editors comenten en una nota: "Fou usual en la car

tografia medieval aplicar a Dinamarca la denorninaci6 clasica de

Dacia, que pertany amb propietat a l'actual Romania" (pag. 92).

Al gener de 1978, comenca a publicar unes Divagacions
Lingtiistiques al fuliet6 "Orde Francisca Seglar", les quals s'han publi
cat fins ara i ja s6n una cinquantena. Vegeu alguns dels titols d' aquests
articlets: En mallorqui. La nostra liengua, Curiositats lingiiisiiques,
Nova serie lingiiistica, Lingiiistica catalana basica, Sobre lingiiistica,
Nostra historia lingUistica, Normalitzaci6, Mallorquinitat, Divagacions
lingtiistiques, etc.
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L' any 1980, publica A posta de sol, amb una presentaci6 de Bernat

Cifre i un prologuet del P. Colom i 21 poemes datats entre 1969 i 1980.
L' any 1981, a Inca, li dediquen un gran homenatge popular, organitzat
pel setmanari "Dijous" i, a la fi, al 1982, surt el primer volum del

Glossari General Lul.lia, amb un proleg de Francese de B. Moll, en

que l'enyorat mestre menorquf explicava:

"Pero la llavoreta de la vocaci6 filologica d'aquell jove francisca no

s 'havia perdut. Fra Miquel Colom Mateu havia mantingut en el seu

esperit les inquietuds per l' estudi linguistic, i aprofitant les hores de
lleure entre Ilico i Ilico havia anat formant-se amb un autodidactisme
ben orientat, i combinant l'afany d'instruir-se i el d'honrar amb la seva

actuaci6 una figura tan egregia i tan franciscana com es la de Ramon

Llull, es va aplicar amb ardor i constancia a reunir en un diccionari

especialfssim tot el lexic contingut dins les obres ja publicades del gran
forjador de la llengua catalana medieval ...

El P. Colom no pretenia fer un aplec exhaustiu, perque dissortada
ment una part important dels textos lul.lians era -i encara es- inedita,
escampada en manuscrits entre diverses biblioteques europees espe
rant els erudits que els publiquin i els posin a l' abast de tothom. El P.
Colom es proposa com a meta del seu treball la presentaci6 ordenada
i documentada de tots els mots usats per Ramon Llull en les obres cata

lanes ja publicades, que, precisament perque estan a disposici6 del

public, han de poder usar-se com a textos de lectura normal que, ben

registrats i explicats, possibilitin la interpretaci6 del riqufssim lexic
lul.Iia.,

La labor del P. Colom ha durat mes de trenta anys: rnitja vida de

copiar en rnilers de cedules les paraules lul.lianes i les frases on es tro

ben, perque una obra com aquesta perdria molt de valor si no docu
mentava cada paraula amb el context on apareix usada ...

" 9

D'altra banda, el mateix P. Miquel Colom explicava en el seu proe
rni a l' obra citada les vicissituds passades abans de fer-se realitat:

"La nostra deria per la lexicologia data de fa molts de temps. Es va

concretar en els anys 1922-25 quan treballarem, sota les ordes de Mn.
Antoni Ma Alcover, al costat de Francese de B. Moll, ellllavores ja

9 Miquel Colom Mateu: Glossari General Lul.liii, vol.I, A-C, Editorial Moll, Mallorca 1982,
pags. V i VI.
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avantatjat filoleg, en la preparaci6 immediata del Diccionari Catala

Valencia-Balear. L'any 1925, per circumstancies diverses ens separa
rem fisicament d'aquella activitat; pero el foe ences de 1'amor a nostra

llengua, amb un especial afecte per ala lexicologia i dialectologia cata

lanes, ja no s'ha extingit maio

Aquest foe assoli una certa revivalla en la decada 1940-50, quan, lle

gint de bell nou alguna de les obres de Ramon Llull i admirats de la

riquesa del seu llenguatge, malgrat la desertica ariditat d'alguna de les

dites obres, ens decidirem a emprendre la confecci6 sistematica d'un

fitxer complet dels mots lul.lians, "despullant", un darrere l'altre, tots

els volurns de l'ingent opus del nostre poligraf, fins aleshores editats ...

Desconfiavem ja de poder acomplir el treball iniciat amb tant d' en

tusiasme quan preparavem el fitxer. Pero no: arribada la jubilaci6 amb

la consegtient exempci6 de les tasques docents, ales quals hem dedi

cat els millors anys de la nostra vida, i alleugerits d'altres quefers
menys peremptoris, hem pogut ocupar-nos aquests darrers temps (a
partir de 1977, si be 1'any 1947 ja havfem realitzat un primer asssaig
amb la lletra B) en la redacci6 total del material que teniem reunit".10

L'interes de 1'obra es evident. Una lectura primfilada de les primeres
pagines ja ens permet ponderar el valor de formes rares 0 poc conegu

des tant pel seu significant com pel seu significat, per deterrninades

accepcions avui inusitades 0 poc frequents. Els altres volums serien

publicats els anys 1983, 1984 i 1985, i aquesta obra fou guardonada
amb el prerni Faraudo de Saint Germain de 1'Institut d'Estudis

Catalans (1985), concedit al millor vocabulari de la llengua catalana

medieval.

Al gener publica Poemes de senectut. amb una capcalera del P.

Colom i 52 poemes datats entre 1976 i 1981. Vegeu una petita mostra

d'alguns dels temes poetics recurrents tot alllarg de la seva vida.

Oh mort germana!

Un jom incert vindras, oh mort germana!
Tu, que ets tan magra i lletja i que ens fas por!
No tens ni pell ni earn, venes ni cor;

ossos ronecs nomes, amb gens d'ufana.

10 Op. cit. pag. vn i vm.
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Un jom incert vendras, oh mort germana,
despulladora de tot va tresor;
de porpra i seda, de l' argent i l' or;

que entres sens tocar baula ni campana!

Un jom incert ancorara en el port
ta barca obscura, sens que aixequi el rem,

quan bati l'aigua, la remor mes lleu,

Un jom incert ens ha d' emprendre, oh mort,
com a un qui, quan se dorm, ni sols se'n tern;
de sobte ens deixaras als ulls de Deu!11

Famosos cellers d'Inca

Famosos cellers d'Inca, avencs del vi,
compartirnents de b6tes congrenyades,
cavernes mig obscures, carregades
del baf que exhala el sue sense aigualir.

Famosos cellers d'Inca, del festi

epulonenc, sabor de les fritades:

llenques de fetge, lleu, butza ... adobades
amb pebre, que la set fan revenir.

Famosos cellers d'Inca, grans paelles
ensafranades i cruixents porcelles
que volen del bon vi rajant la font.

Famosos cellers d'Inca: be es seuria
a vostres taules, en pagesa orgia,
ran de bacus, son deu, Anacreont! 12

Al setembre de 1982, publica Talaiots, amb 36 sonets datats el mateix
any. L'any 1983, publica Requestalles, amb 39 poemes, la majoria
sonets, datats el 1983. Al 1984, d6na a coneixer Apendix, amb una

11 Miguel Colom Mateu, T.O.R.: Poemes de senectut, Mallorca 1982, pag. 27.
12 Ibidem, pag, 59.



curta introducci6 i 53 poemes datats el mateix any. L'any 1985, amb

motiu de les Noces de Diamant de 1'arribada de la T.O.R. a Inca rep

1'homenatge de la ciutat i la placeta de devora Sant Francese passa a

dir-se Glorieta del P. Colom. Tambe el Grup Esplai S'Estornellli dedi

ca un homenatge. D'altra banda, publica Darrers batecs, amb un petit

preambul i 67 poemes datats entre el 1984 i el 1985. Entre d'altres

tenim:

EI men estil

Si es barroer el meu vers i gropellut
com una soca d'envellida alzina;
si no es de blanca xeixa rna farina,
sin6 mestall poe molt i mal cernut;

si entre els mots pos un reble cantellut;
si en rna canco una nota desafina,
es que a rni no em deleix l'art femenina

de rfrnels, llavis rojos 0 altre engrut.

Jo corr directament cap a la idea,
sens temer ni lletjor ni feristea.

EI meu gust depravat tot ho admet.

Arnie, tu de la forma depurada:
si el meu estil asprfvol no t'agrada,
fes ton gest d'oi davant el meu sonet."

Margers

Als antics de la meva infantesa

Margers famosos, honra de Bunyola;
dinastia polent de menestrals,
creadors d'obres gairebe immortals,
essent nomes 1'enginy la vostra escola.

13 Ibidem, pag, 65.
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No emprant mes que un martell i una llinyola,
de pedres mal cairades, desiguals,
aixecaveu uns murs que els temporals
ni altre element no els danya ni els assola.

Quin bell talus i quines cantonades
rectes, si escau, 0 destrament bombades,
orlat el cim d'un queixaleig estret!

Yells, admirats margers! Jo de paraules,
pedres unides sense engrut ni baules,
us be bastit aquest ronec sonet. 14

AI 22 de marc de 1986, llegeix el Prego de Setmana Santa a la parro
quia de Sant Mateu de Bunyola tot passant revista, en vers i en prosa,
a cadascun dels dies de la Setmana Santa des del Dia del Ram fins al
dia de Pasqua. AI maig surt Encara no. amb una curta introduccio i 84
poemes datats entre els anys 1985 i 1986 i a l'octubre Doncs quan?
amb una introduccio i 69 poemes datats el 1986. En el primer llibre
destriam, entre d'altres:

Ala maquina d'escriure

Sent ton gemec, oh maquina d'escriure:
fins en diumenge 0 festa treballar!
Sofrir mes tecles el teu fort pitjar
i no tenir en el mes ni un dia lliure!

I amb ton llenguatge afiges: No es aixo viure!
No puc ni vull aixf continuar;
i mes quan veig que el temps passes en va

traient foteses que ni sols fan riure.

Perque de vertadera poesia
no en te la teva gens de fesornia.
Es per aixo ben negre el teu futuro

14 Ibidem, pag. 91.
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15 Ibidem, pag. 58.

16 Ibidem, pag, 62.

Sembla, doncs, que per tal de sobreviure,
tu, la maquina, i jo ens haurem d'inscriure

en el registre del forces atur."

Mallorqui

Que se'rn tengui per foll 0 eixelebrat;
no em vull sotrnetre a cap falsa corona.

Dels esnipids dicteris poc se'm dona;
dire en mon front en quina ilia som nat.

Si escric 0 past i fretureig llevat

fare el manlleu acthuc a Barcelona;
mes vull sentir, de lluny 0 de prop, l'ona

que ens besa blavament per tot costat.

Jo no vaig neixer esclau, vaig neixer lliure;
i lliurement he de pensar i escriure

en mon bell dialecte mallorqui.

No som del grup dels qui fan cortesia

al poderos, dient que els assacia

la insipidesa del barceloni.rs

Concubinat

La Mort s' entesta en dormir amb mi en elllit

i sap que jo no vull tractes amb ella,
que es nomes crani, extremitats, costella ...

Pensau si me'n fara poc de delit!

Mon llit es monoplaca, un llit petit;
i jo em decant quant puc de la garrella
que no em deixa ni cloure la parpella.
Oh Mort! Un anoia t'ha escalfeit!
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Quina terra tan bella!

Cerca't un jovencell de mes flarnada,
que pugui soportar ta ossa gelada,
que t'afalagui el front, que tens tan fi!

Se'n troben tants que amb tu desitgen viure!

Allunya't del meu Hit; deixa-rne'Llliure.
Ves al qui t'apetesqui! Fuig de mi!"

Al4 d'octubre de 1986, la Provincia Franciscana T.O.R. el nomena

"Magistrum et Doctorem in Sancta Theologia" i l'any segiient publica
tres Ilibres mes de poemes. El mes de maig Quan ell voldra, arnb una

introducci6 i 100 poemes d'entre el 1986 i el 1987, al setembre Les
Rebutjades, arnb unes petites memories inicials i 47 poemes datats
entre el 1920 i el 1987 i al desembre Rebrots, arnb una introducci6 i 94
poemes, quasi tots sonets, datats el mateix any. Vegeu-ne una breu
selecci6:

"Quina terra tan bella" -Sf, tan bella!

"que n'es Maliorca!" -Sol, llum i eel blau!
Vella cantaire: arnb joia refilau
com rossinyol; volau com oronella!

Mes la Maliorca avui ja no es aquella
del vostre arnor: tranquil.litat i pau.
l,Podrfeu cantar avui arnb veu suau

allo que ara es malmet i es desgavella.

"Patria, si jo et deixava ... , em moriria
de pena!" -Sens deixar-la avui seria
el plany de vostra mort, la veritat.

Maliorca ja no es nostra; ens ha estat presa!
Maliorca pels diners ens l'han sotrnesa;
pels diners estrangers ha adulterat!"

17 Ibidem, pag. 83.
18 Miquel Colom Mateu, T.O.R.: Ouan ELL voldra. Poesia, Mallorca 1987, pag. 55.
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19 Ibidem, pag. 109.

Cadaver

I ja em veig estirat dins el taut

la eara esblanqueida, sang apresa;
nas afilat, ulls clues, tot rigidesa;
ahir estabeig, avui tot quietud.

Fulles de llimonera, breu tribut
de falsa vida a aquella earn malmesa;
verdor eneerclant la rmistega aridesa;
perfum eneara grat, que dema put.

Mes eneara, Senyor, estim aquest eos

que han de menjar-se els eues de tros en tros;
estim rna ja esquincada vestidura.

l,De l'oruga no en surt bell papallo
que mor, de llum voltant per la eremor?

Senyor, em ererni tambe vostra llum pura!"

Fonetic paisatge

Salvem nostre fonetic paisatge!
l,No hi te l'eeologia res a dir

sobre tal punt? l,No plau poder sentir

l'aigua de eada boea aixi eom raja?

l,Ets tu felanitxer? Parla amb eoratge!
l,Ets binissalemer 0 ets Iloseti,
d'Alar6, de Sineu, manaeori?

Que soni al vostre estil el dole llenguatge!

Es nostra llengua eom un gran jardi
on eada flor el perfum deixa fugir
dels quals l'olfacte amb gola se'n saeia.
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Dins el bose canta tota llei d'aucell;
no sap l'orella destriar el mes bell;
mes frueix d'escoltar tanta harmonia."

L'octubre de 1'any 1988, fra Colom publica Postdata, amb un proleg
de Bernat Cifre i 83 poemes datats entre 1987 i 1988. AI setembre de

1'any seguent, es nomenat Fill ll.lustre de Bunyola i el mes d'octubre,
publica Postdata IT amb una introducci6 seva i una carta i un poema de
Guillem Colom i 93 poemes datats entre 1988 i 1989. D'altra banda,
publica El Llibre de Contemplaci6 i la llengua arabiga dins "Studia
Lullistica. Miscellanea in honorem Sebastiani Garcias Palou", de la

"Maioricensis Schola Lullistica". Una simple mostra dels dos darrers

llibres de poemes pot ser un dels 30 sonets dedicats a un romani parti
cularment estimat:

He adoptat un romani

XXI

Massa ho comprenc, mon romani estimat!

Tu, joventut; jo, en terminal vellesa;
tu, cap amunt, jo, cap avall, empesa
pels anys rna vida, corr accelerat.

Tu, de blavors de eel assedegat,
persisteixes creixent, sense feblesa;
jo vaig rninvant i sent com a peresa
de viure aqui, a la terra, exiliat.

Mes no, Senyor, que estam en primavera!
Tu puja, romani, jo et venc darrera;
tu en la verdor, jo en un novell esforc.

Facem ensems aquest estrany viatge;
portant al dors un turgid equipatge,
tu, de poncelles, jo, d'obertes flors!"

20 Ibidem, pag. 123.
21 Miquel Colom Mateu, T.O.R.: Postdata n. Poesia. Mallorca 1989. pag. 64.
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L'octubre del 1990, publica Darrera voluntat, amb un petit proleg i

un epfleg i 46 poemes datats entre 1989 i 1990, la "Maioricensis

Schola Lullistica" el nomena membre honorari i la revista "Studia

Lullistica et Philologica" treu la Miscellanea in honorem Francisci B.

Moll et Michaelis Colom amb una Introduccio de Sebastia Trias

Mercant i una Bibliografia lul.liana de dos filolegs: Francesc de B.

Moll i Miquel Colom a carrec de Fausto Roldan. D'altra banda,
"Estudios Lulianos" edita un Primer petit suplement al Glossari

General Lul.lia, amb una curta introduccio.

L'any 1991, surten dues antologies .poetiques: Bunyoli, editat per
l'Ajuntament de Bunyola a carrec de Tomeu Quetgles amb una pre
sentacio d' aquest autor i 70 poemes seleccionats i Antologia poetica,
editat per l'Ajuntament d'Inca, amb una introduccio de Bernat Cifre i

81 poemes. Ames, "Studia Lulliana" treu un Segon petit suplement al

Glossari General Lul.lia, amb una petita introduccio.

AI 1992, el nostre homenatjat dona a coneixer una altra recerca: La

marineria en Ramon Llull. Tambe aqui podem trobar adesiara alguns
mots avui inusitats que demostren la riquesa, la precisio, la genuinitat
del catala usat per Llull. A mes, a finals d'aquest any 1992, recollia

materials, inedits i publicats, sobre la SibiLla i I'Obra Cultural Balear

li concedi el Prerni Francese de Borja Moll en el marc dels Premis 31

de Desembre, AI mes d'abril de 1993, el diari "La Ultima Hora" li

atorga el prerni Siurell de Plata 92 i al juliol del mateix any sorti en "El

Colegial" d'Inca un mimero monografic extraordinari amb el titol

Semblances de Fra Miquel Colom. Centenari de la Restauracio de la

Tercera Orde Regular de Sant Francesc d'Assis a Espanya 1893-1993.

Tot alllarg de la seva vida fra Colom ha utilitzat alguns pseudonims:
Guifre de Bellesguard ("El Heraldo de Cristo"), Tirant 10 Blanch ("El
Heraldo de Cristo"), AIcuino ("La Ciudad", d'Inca) i Varius ("El
Colegial"). Fra Colom, en suma ha col.laborat tambe, a mes de les

publicacions ja esmentades en el curs del parlament, en el setrnanari

"La Ciudad", d'Inca, en "El CoLlegial" i "Vent", del col.legi de Sant

Francesc d'Inca, als programes de Setmana Santa ide les festes popu
lars d'aquesta ciutat, en el Correllengua i en els actes del grup d'esplai
S'Estornell i ha dirigit tambe la Germandat de Terciaris, que edita una

publicacio mensual en la qual ha coLlaborat sempre.
Es per tot aixo, per la seva dilatada tasca com a filoleg, com a poeta,

com a divulgador lingiiistic, que la Junta de Govern de la urn, a ini

ciativa del Departament de Filologia Catalana i Lingiiistica General,
decidi en la sessio del dia 12 de juny de 1997 concedir-li el Doctorat
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Honoris Causa.

Benvolgut, estimat fra Miquel, ja podeu veure que hi ha molta gent
que us estima. I la Universitat de les IDes Balears no podia quedar
enrere en aquest clam popular i unanime perque aquesta terra us fes
justicia. La veritat es que de peticions en aquest sentit ens n'han plo
gut i de pertot. Poques vegades un doctorat Honoris Causa haura estat
de manera tan evident un desig, una ansia, compartits per tantes per
sones i institucions. No podia ser d'altra manera. V6s heu duit a felic
terme Ia trajectoria de Sant Joan de la Creu: "Silenci i treball. Ja que,
aixi com el parlar distreu, el silenci i I' acci6 recullen els pensaments i
enforteixen I'esperit'?'. I aixo ho heu fet solitariament, humilment,
tenacrnent, saviament, I es aixi que v6s, convertit en un altre Sime6
Estilita, 0, si voleu, talment un turmas de ribera, centaure empeltat
alhora de filoleg i poeta, simplement ens heu donat una brillant llico. I
en aquest temps i m6n de tants de profetes falsos i de tanta xul.leria
pseudointel.lectual permeteu-me que us digui que la vostra obra cultu
ral, cientifica, pedagogica, sempre sera un estimul i un guiatge per a

les noyes generacions i, pel que fa a la mort, no us preocupeu, mai no
moren reis, ni poetes, ni tampoc filolegs, perque en queda l'obra, res

suscitable, i, en tot cas, arnic i col.lega Miquel de can Pinet, ja sabeu
com acaba el bell poema del gran dramaturg britanic:

Oh! Sigues Tu qui augmenti els seus cabals
i visqui d'ell. No et curis de ses penes:
compra anys divins venent hores banals;
trenca, per fi, les miseres cadenes.

Viu de la Mort, que d'homes viu, i, aixi,
morta la Mort, veuras finir el morir,"

Moltes gracies.

Dr. Joan Miralles Monserrat

22 Citat en L1l1nties de foe. De les escriptures i saviesa del m6n, de Joan Mascar6, tra
ducci6 de la versi6 anglesa per Elisabet Abeya, arnb una presentaci6 de Francese de B.
Moll, Universitat de les Illes Balears, Editorial Moll, Palma de Mallorca 1986, pag, 21l.
23 Ibidem, pag. 176 (Del poema Compra anys divins, de Shakespeare).
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PARAULES DEL PARE COLOM 1

Dignissimes autoritats,

Ho preveia i ara ho veig: es necessari, en aquest acte, pro

nunciar unes paraules de sincerissim agraiment. Dones sf, tal es el meu

profund ... agraiment. En primer lloc a vosaltres, altes autoritats uni

versitaries, que us responsabilitzau d'un tan elevat tftol, com es el de

Doctor Honoris Causa, a un qui, per a mancar de tot, ni tan sols pot
mostrar l' Infim, com es el de batxillerat.

No cal dir-ho: em vengue molt de nou saber que els antics

alumnes, agraits als meus esforcos fets per tal d'anar millorant el seu

nivell cultural, ara, cercant suport per aqui i per alia, heu aconseguit

poder donar, al ja vellissim P. Colom, aquesta tan inesperada sorpresa.

Gracies, doncs, tambe a vosaltres, estimadfssims antics alurnnes,

autors materials, potser importuns, de la concessi6 del titol al qual vaig
referint-me.

I potser podria acabar aquf el meu parlament.

Mes, si ho permeteu, afegire quelcom sobre la vertadera ra6

de l'interes dels antics alurnnes per a 1'ensenyament del P. Colom. Dit

en poques paraules, bastaria fer al-lusio als petits coneixements lin

guistics que mostrava 1'actual ancia professor.

Aquest, ja d'estudiant i durant quatre anys, havia treballat

unes hores diaries, en una saleta presidida per Mn. Alcover, cara a cara

de Francese de B. Moll, en la preparaci6 irnmediata del que seria el

gran DCVB, temps en que la meva anima havia estat fortament remu

llada de Linguistica.

Dones be. L'any 1977 se celebra, a Miramar (Validemossa), el

segon Congres Internacional de Lul-lisme, En tal ocasi6 jo editava el

meu volum Onomastica Lul-liana. I 1'amic F. de B. Moll en feia la

corresponent recensi6, de la qual extreim algun petit fragment:

«EI P. M. Colom, TOR, es una de les persones que he

conegut mes ben dotades per a la filologia. Com a mostra

de la seva valuosa feina lingufstica, el P. Colom acaba de
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publicar un volum titulat Onomastica Lul-liana, en el qual
exposa i comenta tots els noms propis de lloc i de persona
que apareixen dins les dites obres del gran mestre medie
val.»

Moll fa ja referencia al meu Glossari General Lul-lia, en

aquell temps encara en preparacio.

He volgut fer una petita referencia a la que ha estat la curolla
de la meva vida intel-lectual: LA LINGrnSTICA.

1 Llegides pel Sf. Isidre Carreras, president de I' Associaci6 d' Antics Alumnes del Col-legi
"Beato Ram6n LluJl".
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DOCTORAT HONORIS CAUSA DEL P. COLOM 1

Senyores i senyors: En aquesta ocasi6 qui ens ha aplegat avui i

aquf a Inca es el P. Miquel Colom i Mateu, de qui acabam de sentir-ne

la vida i l' obra de boca del seu padri, el director del Departament de

Filologia Catalana i Lingufstica General de la nostra Universitat. Com

a rector de la Universitat de les Illes Balears nomes voldria insistir per
acabar l' acte, molt sumariament, en els merits del doctorand.

En primer lloc, cal destacar la seva faceta de lul-Iista i, alhora, de

filoleg; en realitat una i altra faceta serien inexplicables sense aquest
fil conductor que representa la vida i l'obra d'aquest iran mallorquf
universal que fou Ramon Llull. En efecte, el P. Colom, a traves de la

seva dilatada vida, ens ha ofert el fruit de molts anys de treball: el

Glossari General Lul-lia, que sens dubte es un dels pilars orientatius

de la lexicografia catalana, complementat amb dues obres tan

emblematiques com I'Onomiistica Lul-liana i l'estudi sobre La mari

neria en Ramon Llull, ames d'un bon aplec d'articles d'investigaci6
sobre la llengua del mes gran escriptor de la nostra literatura.

En segon lloc, volem homenatjar el darrer representant d'aque
lla saga de filolegs que feren possible l' elaboraci6 del gran Diccionari

Catala-Valencia-Balear, de Mossen Antoni M. Alcover ide Francesc

de Borja Moll, una de les realitzacions mes reeixides no solament de

la lexicografia catalana sin6 tambe de totes les llengiies romaniques,
aquest gran recull de mots antics i moderns en totes les seves variants,
constantrnent consultat i citat per tots els estudiosos i usuaris de la nos

tra llengua.

En tercer lloc, volem ponderar tambe l'activitat que ha duit a

terme el P. Colom com a divulgador de la nostra llengua entre les capes
mes populars, aquesta llengua eneara no normalitzada a tots els nivells

perc que la urn esta, tanmateix, fermament compromesa en la tasca de

la seva normalitzaci6 d'acord amb el mandat constitucional i estatuta

ri i d' acord amb la Llei de normalitzaci6 Iingiifstica.

Eneara, volem remarcar els merits literaris i linguistics del P.

Colom com a autor d'aquests setze llibres de poemes, de sonets majo
ritariament, amb el seu estil i caracteristiques ja esmentades de clare

dat, novetat i mallorquinitat.
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Finalrnent, el fet que aquest acte tengui lloc fora del clos estric
te del campus de la Universitat no es una pura casualitat. El fet que
avui l'esglesia de Sant Francese d'Inca es converteixi per uns moments
en paranimf de la nostra Universitat s'inscriu en aquesta voluntat de
descentralitzaci6 i, en definitiva, de servei ala nostra societat, que ens

hem compromes a fer realitat. D'aqui, precisament, aquesta projecci6
cap als pobles de la Part Forana de Mallorca i cap ales illes menors.

I res mes, gracies a totes i a tots per la vostra assistencia i, sobre
tot, enhorabona P. Miquel Colom, ara ja convertit en membre honora
ri del nostre claustre universitari, i moltes gracies pel vostre servei con

tinuat a la nostra llengua, a la nostra cultura i, en definitiva, ala nostra
comunitat.

1 Paraules del Magfc. i Excrn. Sr. Llorenc Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les llles
Balears
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PRESENTACIO

EI fet que l' Associaci6 d'Antics Alurnnes del Col-legi Beat Ramon
Llull em proposas de presentar el volum que teniu en les vostres mans

em va complaure en gran mesura perque d'alguna manera em brinda
va l'ocasi6 de poder expressar piiblicament el meu particular reconei
xement ala docta figura del poeta, lingiiista i lullista Miquel Colom i
Mateu.

Ara be, el que mes goig em causa es poder compartir amb ell la seva

investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de les Illes
Balears que coincideix, justament, amb l'aparici6 d'aquest llibre.

Ben certament -tal volta no caldria ni esmentar-ho-, Miquel Colom,
el pare Colom com es mes conegut entre nosaltres, es una autoritat, un

punt de referencia inel-ludible en l'estudi de l'obra lul-liana. Pens que
els esdeveniments que estam a punt de celebrar han d'omplir de joia
I'humil retir del pare Colom en les cel-les del nostre convent francisca

perque representen, precisament, la reconeixenca a tota una vida dedi
cada a l'estudi del nostre, perc tambe universal, filosof, mistic, mis
sioner i escriptor Ramon Llull.

Pero tomant alllibre Cuestiones lulianas, del qual no gosare de fer-vos
cap comentari perque sou vosaltres, lectors, els qui heu d'extreure les
vostres propies conclusions, he de dir que com a batle de l'Ajuntament
d'Inca no vaig dubtar d' editar-lo tan bon punt l'Associaci6 d' Antics
Alurnnes m'ho proposa. EI motiu: el pare Colom es patrirnoni nostre.
Mes encara, com a inquer m'enorgulleix poder comptar entre nosaltres
amb tan insigne personatge de les nostres lletres, de la nostra cultura.

I, finalment, per acabar, vull tomar a insistir-hi: que aquestes linies
siguin el meu senzill pero sentit homenatge a la grandesa del pare
Colom.

Pere Rotger i Llabres

Batle-president
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PROLEG

Davant la noticia, plaent noticia, del proxim
nomenament del P. Miquel Colom, com a "Doctor Honoris Causa",
per part de la Universitat de les TIles Balears, volent aixi reconeixer
els merits contrets pel mateix P. Colom, amb les seves aportacions
en el camp de la Lingtiistica, sobretot amb les seves investigacions
i publicacions ("Glossari Lul-lia") sobre la llengua en les obres
catalanes de Ramon Llull, em va pareixer oporni oferir al mateix la
meva col-laboracio en I'edicio d'aquesta obreta. Valia la pena
intentar-ho.

La meva aportacio es estat tan sols material,
mecanica... de gestio, si pareix rnes bona aquesta paraula. La feina

que l'autor, pels seus anys, no podia fer; els maldecaps que ell no

podia assumir. Una feina, cal dir-ho, totalment nova per a mi. El
mon de les editorials m'era del tot desconegut, puix que mai m'ha
via hagut de moure per dins ell. Una feina, pen), que es estat de
veres gratificant.

Es tractava de fer un recull i donar divulgaci6 a

una serie de petits treballs - inedit algun, publicats ja altres, a la
revista "El Heraldo de Cristo" 0 a "Revista de Filologia Espanola",
presentats alguns d'ells - en catala - en una "comunicaci6" feta pel
P. Colom al "Ir Congres Intemacional de Lul-lisme", que va tenir
lloc a l'abril de 1960 a Formentor (Mallorca).

EI sentit i el valor d' aquestes "Cuestiones" els

exposava, ja, l' autor, en l' esmentada "comunicacio" per al primer
"Congres de Lul-lisme" de l'any 1960. I ho feia amb dues caracte

ristiques que han estat sempre distintives de tots els seus escrits:

objectivitat i simplicitat d'expressio: Vejau-ho en el fragment que
transcrivim:

La nostra comunicacio no ve a tractar cap de les

questions mes 0 menys transcendentals que es plantegen, 0 es

poden plantejar, dins l'obra escrita de Ramon Llull. Res, per tant,
sobre la filosofia, la teologia, la mistica, etc. lul-lianes. So lament
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unes notes sobre aspectes molt secundaris dels llibres del gran
Mestre mallorqui. Es poden dir notes historiques, d'aquella histo
ria gairebe inconscient que escriuen els qui de qualque manera

escriuen. Llegint, no fa gaire, el volum d'homenatge a Josep
Carner, titulat "L'Obra de Josep Carner", em va sorprendre l'epi
graf del treball de Ferran Soldevila, "Josep Carner, historiador".
L'autor explica que no es refereix ales evocacions de caracter
historic que, encara que no abundin, es poden trobar dins la pro
duccio literaria de I 'excels poeta, sino a allo que hi ha d'elements
per a la historia.

D'elements per a la historia n'estan tot plenes les
obres de Ramon Llull. Com is natural, unes mes que les altres.
Dins unes hi descobrim noticies autobiografiques, dins les altres,
per dins totes, hi estan com a dissecats, els costums i mane res de
viure medievals. Bastafullejar una mica els llibres de Blanquerna,
de Meravelles ide Contemplacio per adonar-se'n. Amb molta rao,
doncs, es podria tambe intentar un treball encapcalat amb la lle

genda "Ramon Llull, historiador" i es trobaria materia per omplir
uns quants grossos volums, no gens mancats d'interes.

La nostra pretensio is molt mes modesta: presen
tar, com hem escrit abans, unes simples notes, no exhaustives,
estrictament monografiques, sense cap aparell d'erudicio, amb

particulars referencies al llenguatge, sota aquests tres titols:
"Sabaters i sabates", "Teles i vestits" i Gramatica". Els dos pri
mers titols tenen que veure amb les "arts mecaniques" i el darrer,
amb les "arts liberals" de Llull. I l'unic merit que tendra la nostra

comunicacio sera, en tot cas, el d'esser un treball de primera ma.
No sabem que ningu hagi tocat ja els temes en que hem tengut La
debilitat de fixar-nos ".

Lels detalls que podien quedar encara per aclarir
ens els explica l'autor arnb la nota "Introducci6?" que encapcala el

contingut d' aquest opuscle.

Fra Antoni Riera, T.O.R.
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INTRODUCCIO?

Em resulta quasi inevitable l'interrogant: intro
duccio 0 acabament?, inici 0 fi? Deixem-ho estar. Tot ha d'esdeve
nir-se talment com Deu ho disposi.

Mes la relacio amb ... testament no deixa d'esser
obvia. Els meus escrits son deixalles per a la posteritat. Aquesta,
amb el gran embafament que pateix, es molt probable que ja no els

tasti; i si els tasta , que els provoqui.

Mes jo fare el sord a tal reflexio. lsi Deu em con

cedeix el temps necessari, el recull de les meves "CUESTIONES
LULIANAS" sera portat a la irnpremta, apareixera impres i ... en

menjara qui hi senti alguna petita gana.

************

Es tracta de la petita serie de col-laboracions apa
regudes en "Heraldo de Cristo" des del gener de 1958 fins a l'abril

de 1967. La tematica era variada, mes anava movent-se sempre
entre fets i objectes concrets.

I la pregunta obligada esperada: Per que
"Cuestiones" i no "Questions"?

I la facil contestacio: Sou tan jove 0 tan oblidadis,
que no recordeu quin regim estava vigent a la nacio de la qual depe
nem?

I ja, com acabament, dec mostrar la meva major
gratitud als qui han col-laborat en la posada a punt d'aquest nostre

present opuscle.

Fra Miquel Colom
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BELENES

Enero, 1958
Era nuestro Padre San Francisco un tiernisimo enamo

rado del rnisterio de Belen. Tomas de Celano, su primer biografo, nos

cuenta que "celebraba con mayor regocijo que otras solemnidades la
Navidad del Nino Jesus, asegurando que ella es la fiesta de las fiestas".
Tres afios antes de su muerte quiso el serafico Patriarca, celebrar dicha
fiesta de una manera extraordinaria, construyendo en Greccio un gran
nacimiento con figuras vivientes. Es este el motivo de atribuirse a San
Francisco el origen de los belenes en su forma actual.

Ignoro si antes de San Francisco existian esculturas 0

pinturas representando la Natividad de Jesus. Es casi seguro que sf.
Nicolas de Pisa, que vivio desde el afio 1206 al1273, pudo inspirarse
ya en el mencionado hecho de la vida de San Francisco, al reproducir
la escena del nacimiento de Jesus en los relieves de su celebre piilpito
del Baptisterio de la ciudad de su nombre.

Nuestro Ramon Llull, de la tercera Orden de San
Francisco, fue igualmente un loco amante del rnisterio de la natividad
de Jesus. Escribe: "[Sefior Jesucristo! jAh, quien estuviera en aquel
tiempo en que vos nacisteis y os pudiese ver, pequefio infante, con

vuestras carnes desabrigadas, en una pequefia cama, falto de sabanas,
pero lleno de bondad! [Ah, como me habria enamorado viendoos, sos

teniendoos en rnis brazos, tocandoos y contrariando rni orgullo al con

templar al Rey del cielo y del trueno yaciendo en un rnisero y peque
no lecho!" (Rims" II, pag. 190). Yen el Liber de Natali, (Libro sobre
el nacimiento de Jesus) hace decir a Oracion, nombre de una de las
seis damas que intervienen en la deliciosa narracion: "Se nos ha dicho
ha poco que ha nacido para el mundo, de una Virgen gloriosa, un nino
que, pobre y pequefifn, yace en un pesebre, envuelto en pocos y pobres
pafiales".

Ramon Llull alude a una representacion pictorica de la
escena del nacimiento de Jesus cuando escribe: "Dijo la reina que pro
puso ser hurnilde en todo tiempo desde el momento que hubo visto
pintado en la pared al Hijo de nuestra Senora, yaciendo entre el asno y
el buey". (Arbre de Sciencia, ill, pag. 208). La figura de Jesus, con la

Virgen y San Jose, y las del asno y el buey son los elementos mas
caracteristicos de nuestros populares belenes.
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EL NOMBRE DE JESUS

Pebrero, 1958
Es de muy arraigada tradicion franciscana la labor de

propagacion y defensa de la devocion al Santisimo Nombre de Jesus.
Arranca esta devocion del mismo Serafico Padre. En su Vida escribe

Tomas de Celano: "Su lengua, cuando ha de nombrar al Nino de Belen,
o al tiernisimo nombre de Jesus, muevese alrededor de los labios cual

si lamiese saboreando algo dulcisimo y gustase el grato sabor de aque
lla divina palabra". Y en otro lugar afiade: "Para Francisco era su nom

bre (el de Jesus) como miel y dulzura en la boca".

Ramon Llull, empapado de espfritu franciscano, fue

tambien destacado defensor de la nobleza, virtud y belleza de tan santo

Nombre. Refiriendose a su virtud, dice, por ejemplo: "Ningtin nombre

es mas virtuoso que el nombre de Jesucristo" (Arbre de Sciencia, II,
pag. 428). Y dando la razon de la belleza y virtud del nombre de

Jesucristo, escribe: (Honrado Senor! El mas bello y virtuoso vocablo

que el hombre pueda pronunciar, es nombrar a Jesucristo; pues quien
nombra a Jesucristo, nombra vuestra divina esencia gloriosa y, al

mismo tiempo, vuestra santa humanidad, que vale mas, incomparable
mente, que cuantas criaturas existen" (Libre de Contemplaci6, VII,
pag.538).

La honra que se tributa al nombre del hijo, redunda
en honor de la madre. Por eso razona Llull: "Sensualmente sentimos e

intelectualmente entendemos que muchos hombres, mejor dicho, la

mayoria de los hombres, cuando nombran a Jesucristo, 10 hacen sim

plemente, sin ninguna clase de honor. Mas si estes estuviesen muy
enamorados de nuestra Senora, siempre que nombrasen a su glorioso
Hijo, 10 nombrarian honradamente y dirian: Nuestro Senor Dios
Jesucristo ... i Virtuoso Senor! Si en la iglesia 0 en cualquier otro lugar
los que oyen nombrar a Jesucristo, se arrodillasen y besasen el suelo
en reverencia y honor del' santo Nombre de Jesucristo, entonces se

demostraria, oh Senor, que aman a nuestra Senora gloriosa, pues de

ninguna manera se la puede honrar, si no se honra, se ama, se adora y
se ruega a su Hijo; y si los angeles y las almas bienaventuradas, ado

ran, alaban y honran sin cesar al Hijo de la Gloriosa Virgen en el para
ISO, seria muy razonable que nosotros, que somos viles criaturas en

comparacion con los angeles y estamos en este mundo que es cosa viI
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en comparacion con la gloria perdurable, hiciesemos reverencia al
Nombre de Jesucristo cuando 10 oimos pronunciar" (Libre de
Contemplacio, VI, pag. 181).
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EL TIEMPO DE LA ENCARNACION DEL SENOR

Marzo, 1958

Empefiado Ramon Llull, casi ya desde los albores de
su conversion, en la ardua tarea de llevar la luz de la fe a los infieles,
principalmente a mahometanos y a judios, escribe libros y mas libros,
llenandolos con sus disquisiciones y argumentos para evidenciar las
verdades de la doctrina de la Iglesia. No son pocas las paginas que
dedica a probar el hecho de la Encarnacion del Senor en el seno de la

Virgen Santisima, con todas sus circunstancias y consecuencias.

Una de las circunstancias a que alude es la del tiem

po en que se verified aquel maximo acontecirniento de todos los siglos.
Segiin opinion de Llull el hecho de la encarnacion tuvo lugar en el

tiempo medio de la existencia de la humanidad en la tierra, como si

dijese que llegara el fin del mundo cuando hayan pasado, despues de

la encarnacion del Verbo, tantas generaciones como hubo antes de la

encarnacion. Y asf escribe, preguntandose y contestandose a sf rnismo:

"Ramon, L,en que tiempo se encarno Dios? - Asf como la virtud es

mayor en el punto medio que en los extremos, convino que el tiempo
en que se encarno Dios estuviese en el punto medio, entre el comien

zo y el fin del mundo, para que estuviese conforme con la mayor vir

tud" (Arbre de Sciencia ill, pag. 310).

Ya anteriormente ha insinuado la rnisma idea, con

cluyendo uno de sus razonarnientos con estas palabras: "Conviene, por
10 tanto, que haya la encarnacion, pues por ella existe un medio pro
porcionado entre el fin y el cornienzo del mundo" (Arbre de Sciencia.,
II, pag. 267). Y en otro lugar todavia afiade: "Ramon, wor que
Jesucristo no se encarno en el cornienzo del mundo? - Conviene que la

encarnacion del Hijo de Dios este situada en el mayor orden y medio

posibles entre Dios y la criatura" (Arbre de Sciencia, ill, pag. 351).
El tiempo en que realize el estupendo rnisterio de la

encarnacion es el mas noble y hermoso de todas las edades. Lo expre
sa Llull con los siguientes terminos: "Ramon, cual es el tiempo mas
noble que hubo jamas? - El mas noble tiempo que jamas hubo, hay 0

habra, fue aquel en que nuestra Senora concibio a su Hijo; pues en ese

se juntaron la naturaleza infinita y la finita y se hizo un Dios-Hombre,
que participa de todas las criaturas" (Arbre de Sciencia, ill, pag. 306).
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"PASCOR"

Abril, 1958
Pascua de Resurrecci6n es una fiesta primaveral. Casi siempre

florece - Pascua florida - en el mes de abril, arruliada con aleluyas,
repiqueteos de campanas y trinos de pajaritos. Pocos afios se abre,
como flor primeriza, entre los riesgos de los ultimos dfas de marzo

veleidoso.

Abril es el nino chiquito y bonito de la primavera. Como dijo el

renegado Fr. Anselmo: "Mes d'abril, temps de primavera gentil", Abril
no es como mayo, mes escandaloso de flores. Abril es discreto, diria

se un mes de mayo en capulio. Es primavera reciente, lavada y plan
chada, lustrosa de verdes, salpicada de algunas flores, chapeada en oro

de sol tenue y ligero.

Hemos dicho que Pascua suele ser una encarnada rosa abrilefia.

Ram6n Llull usa un elegante vocablo para designar el tiempo pascual.
Le llama "pascor'". Es lamentable que el catalan haya dejado caer en

desuso un termino de tanta prestancia. El viejo provenzal conoce tam

bien la enjundiosa palabra. La emplea como sin6nimo de primavera'.
Tenemos recogidos los siguientes textos lulianos donde sale la voz

"pascor", que dejamos sin traducir.

"Nosotros vemos que las avecicas estan mas alegres y mas agi
les en el tiempo de pascor que en cualquier otro tiempo del afio, por

que es el tiempo mas hermoso del afio" (Libre de Contemplacio, ill,
pag.43).

"Asi como los hombres tienen ocasi6n de sentir movirniento de

placer en el tiempo de pascor, cuando ven las flores y los arboles ver

des y llenos de hojas y oyen los pajaritos que cantan en los bosques y
en las margenes de los torrentes, asi, Senor, y mucho mas aun, tienen

ocasi6n de sentir pesar y angustia cuando recuerdan y conocen los

pecados que han cometido contra Vos" (lb., pag. 204).

"En tiempo de pascor hubo terminado Blanquema sus libros y

por el trabajo que habfa tenido con el estudio, el abad y el despensero
10 acompafiaron por las granjas para que tomara alguna recreaci6n para
su persona" (Blanquerna, pag. 196).
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"En el tiempo de pascor, el dfa de Pascua, cuando el canonigo de
los llantos quiso descansar un poco de las lagrimas que habfa derra
mado por la santa pasion de su Senor, se fue a la iglesia, donde el obis

po Blanquema debfa predicar" (Blanquerna, pig. 257).

Notese el claro parecido del segundo texto de Llull con el viejo
trovador provenzal Guillem de Saint-Gregori': "Bien me place el ale
gre tiempo de pascor - que hace hojas y flores salir, - y placeme cuan

do oigo la algarabfa - de los pajaros que hacen resonar - su canto por
el bosque" (Bartsch, Chrestomathie Provencaley.

I Procedente de un genitivo plural, paschorun (con elipsis de festa 0 dies), formado
por pa cha, tratado como si fuese un plural neutro de la segunda declinaci6n: pascha, pas
chorum y no pascha, -atis. Favoreci6 esta creaci6n la existencia de pascuum, -i, palabra en que
se vio, falsamente, un parentesco ideol6gico con pascha. Observese que pascor es del genero
masculino (10 temps del pascor) y no femenino, como podrfa creerse.

2 Tambien en los textos lulianos y de los demas autores antiguos el significado real de
"pascor" es de primavera. No es exacta, por 10 tanto, la significaci6n de pasqua que traen los
diccionarios catalanes, aun el D.C.V.B., y la antigua tradici6n castellana del Blanquerna. El
significado prirnitivo de "pascor" seria "fiestas 0 dias de Pascua",

3 Bern platz 10 gais temps de pascor - que fai foillas e flors venir - e platz me quand
aug la baudor - dels auzels que fan retenir - lor chan per 10 boscatge".
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SENORA SANTA MARiA

Mayo, 1958
Ramon Llull fue en realidad el Juglar de Santa

Maria. Lo que tan entrafiablemente deseaba, tenialo en su misma per
sona. "El valimiento de nuestra Senora es muy grande y conforme a

esta grandeza deberia ser honrado y amado en el mundo; asi que si

pudiese yo encontrar algun juglar que quisiese ser solamente juglar de
nuestra Senora y que tuviese por nombre Juglar de Santa Maria, le

daria este libro, con la mision de ir por el mundo a loar a nuestra

Senora" (Libre de Sancta Maria, cap. 16, v. 6).

De este libro Iuliano, el Libre de Sancta Maria, se ha
dicho que es un canto a las excelencias de nuestra Senora Santa Maria,
con deliquios de tiernisima devocion y que "la mejor manera de sabo
rear este jugosisirno fruto de la variada produccion luliana, es la lectu
ra integra de la obra, donde hallareis bellezas ignoradas, repliegues
inexplorados del alma del autor, que se manifiestan en forma de devo
cion violenta y de amor ardentisirno aDios y a nuestra Senora Santa
Maria" (Galmes, Libre de Sancta Maria, Introduccio, pag. XI y XIII).

Refiriendose a la misma obra luliana, escribe Riber

por su parte: "[Dulce libro, este Libre de Sancta Maria, y exquisito
mas que la miel y el panal! Tiene capitulos como, por ejemplo, el ulti
mo capitulo que es "De Alba", llenos de frescor y rocio, iluminados de

rosicler, En las horas de amargura fue para Ramon, conhorte y balsa

mo de consolacion" (Vida i Actes de Ramon Llull, pag. 115).

No suscribe tan elogiosos juicios Allison Peers,
quien afirma que, segiin su opinion, los comentaristas catalanes han

sobrevalorizado el merito de la obra, indebidamente influidos por la

sirnpatia de la materia, sirnpatia que tambien el comparte. (Ram6n
uuu, A Biography, pag. 229-231).

En cambio no economiza las alabanzas al enjuiciar
las Oracions de Ramon, de las cuales el ponderado critico ingles, bio

grafo de Llull y traductor de una buena parte de su opus al idioma de

Shakespeare, dice que son de una emocion y de un lirismo raras veces

alcanzados en las producciones lulianas. Y concretamente del capitulo
sobre la Bienaventurada Virgen admite que su elegancia no tiene para-
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lela en los dernas escritos de Llull, de ordinario tan sobrio en su gusto
y tan comedido en el vuelo de la imaginaci6n (lb. Pags. 294-295).

Es sobre este capitulo dedicado a la Virgen que que
riamos llamar la atenci6n de los lectores de estas lineas. Ya mucho
antes de conocer la opini6n de Peers me habfa hondamente impresio
nado la lectura de ese opiisculo Iuliano, compuesto a petici6n del muy
noble senor don Jaime, Rey de Arag6n, y de la muy alta dona Blanca,
reina de Aragon, su esposa. Particularmente me habfa causado extra

ordinario deleite el mencionado capitulo sobre nuestra Senora Santa
Maria, que ya publique, hace varios afios, vertido en castellano. En ese

capitulo quebr6 Llull el alabastro de sus fervores marianos, vaci6 total
mente elporno de su lirismo fragante de piedad y de amor a nuestra

Senora. En ese capitulo escribe Llull cosas tan frescas, tan sabrosas y
olorosas como las siguientes:

Santa Maria es nombre que significa santa madre
mas que ningun otro nombre; por eso al decir Santa Maria entiendo
santa madre.

Santa Maria significa santa mar; por eso os llamo
santa mar donde viven esperanzas de pecadores y de donde provienen
aguas vivas que son ldgrimas de pecadores que de vos imploran ayuda
y socorro.

Vos so is alba que ilumina el corazon de los pecado
res, pues estdn en mar amargo por sus pecados y en mar dulce, suave

y amoroso por vuestro amor;

Estrella que ilumindis cielos, mar y tierra: iluminad
mi corazon de pecador con vuestro amot; ya que estd completamente
tenebroso de pecados.

A vos, Reina de las reinas, Virgen de las virgenes,
carbunculo, rubi, esmeralda y zafiro entre todas las piedras preciosas,
me doyen servidumbre con todas mis fuerzas corporales y espiritua
les.

Vos, Emperatriz, sois juente de donde nacen flo res

rojas para el corazon del pecador que por vuestro amor suspira, sus-
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piros que abrasan el corazon. de amor; y salen aguas que son ldgrimas
de pecadores que por vuestro amor lloran y Lavan sus pecados.

jAh, huerto donde se cogen rosas, lirios y alhelies y
frutas de dulce sabor! Vos so is huerto y puerto donde refrescan los
pecadores y donde se amontonan virtudes y amores.

Vos sois bodega de amores que amor embriaga a los
pecadores. Haced que yo beba en Vos el vino de todas las virtudes, oh
Vos, bodega que calienta de amor el corazon.

No hemos hecho mas que picar un poco en la sucu

lenta y deliciosa fuente luliana para ofrecer a los lectores algunos
pequefios bocados, envueltos en un castellano bronco y desabrido.
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"GUINOVINS"

"Revista de Filologia Espaiiola", 1950, XXXIV

"El Heraldo de Cristo", junio, 1958

En marzo de 1957 empezaba una nueva vida de

independencia un estado del Africa occidental, oficialmente conocido

basta aquella fecba como Costa de Oro. AI cambiar su condicion poll
tica, quiso tambien mudar de nombre, adoptando el de Gbana, que ya
habfa tenido antiguamente.

Ghana habfa sido la capital de un reino del mismo

nombre, en el Sudan occidental, fundado 300 afios antes de la Hegira.
Estuvo muy floreciente en el siglo XII. En 1433 fue arrebatado por los

Tuaregs a los musulmanes, sobreviniendo entonces su decadencia. El

nombre de Ghana figura en el mapamundo de Edrisi (1154), famoso

geografo ceutf.

Ramon Llull tenia noticias de aquel antiguo reino

africano. En su Libre de Blanquerna (cap. 84, v. 6) escribe: "Cuando

la carta fue lefda en presencia del Papa y de los cardenales, entr6 un

gentil que venia de las partes del mediodia, de una tierra que esta den

tro de las arenas, mas alla de una ciudad que tiene por nombre Ghana.

En aquellas tierras habia gran cantidad de reyes y principes que adora

ban Idolos y el sol, las estrellas, las aves y las bestias".

Pero Ramon Llull trae no solo el nombre de la ciu

dad, sino tambien el de sus habitantes. Los denomina "guinovins". A

continuacion transcribo, traducidos, los textos lulianos donde aparece
dicha palabra:

"
... asf como tartaros, idolatras, guinoys y de muchas

otras sectas que adoran el sol y las bestias y las serpientes" (L. de

Contemplacio, cap. 278, v. 10).

"Saludos Ie trajo de los sarracenos, judios, griegos,
mongoles, tartaros, bulgaros, hungaros de Hungria la menor, comanos,

nestorinos, rosos, guinovins" (Blanquerna, cap. 61, v. 4).

"
... I enteniment - hirnagina possiblament - guinovi
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privat de negror, - e home blanc privat de blancor" (LOgica de Gatzel,
vers 112).

Son puramente ortograficas las variantes guinoys,
guinovi. La ortografia correcta es guinovi en singular y guinovins en

plural (anal6gico).
Los diferentes autores que hasta el afio 1950 habfan

traducido 0 citado los pasajes lulianos que hemos transcrito no habian
caido en la cuenta de que la palabra "guinovins" designase a los habi
tantes de Ghana. Asi, unos ornitian en sus traducciones dicha palabra;
Galmes se preguntaba si los "guinovins" eran los georgians y Riber
vema simplemente "ginovins" por ginovinos.

En un estudio publicado en 1950 en la Revista de

Filologia Espanola (t. XXXIV, pags, 258-264) creo haber demostrado

ampliamente la derivaci6n de "guinovins" del nombre de la ciudad de
Ghana.

De esta forma el catalan no tiene necesidad de crear

una palabra nueva para designar a los habitantes del recien nacido
reino independiente de Ghana. Pude servirse del hist6rico "guinovins".
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UNA COMUNIDAD SUPRANACIONAL

Julio, 1958
En la conciencia de los hombres de buena voluntad

- felizmente los hay todavfa en el mundo - va infiltrandose cada vez

mas la idea de una comunidad supranacional. Se ha conseguido ya bas

tante en materia de cooperaci6n econ6rnica. Funcionan desde hace

algun tiempo las liamadas Organizaci6n Europea de Cooperaci6n
Econ6rnica, la Uni6n Europea de Pagos, la Comunidad Europea del

Carb6n y del Acero y la Comunidad de Energfa At6rnica. Estamos

solamente en los cornienzos. La ambici6n es mucho mas amplia. Del

campo puramente econ6rnico se quiere pasar al politico, al de la gober
naci6n de los diferentes estados. El movirniento se ha iniciado en

Europa. Para liegar a la meta deseada habra que veneer muchfsmas

dificultades. No obstante, se trabaja ya para remover los obstaculos.

El 13 de junio del afio pasado, Pfo Xll, dirigiendose
al Congreso de Europa, reunido en Roma, decfa: "Habeis querido,
mediante vuestros trabajos, contribuir a reforzar la colaboraci6n entre

las organizaciones y las fuerzas politicas con miras a constituir sin

retraso la unidad de Europa. Sabeis con que solicitud Nos seguimos los

progresos de la idea europea y de los esfuerzos concretos que tienden

a hacerla penetrar en los espfritus y a darle, segun las actuales posibi
lidades, un cornienzo de realizaci6n. Aunque atravesando altemativas

de exito y de fracaso, esa idea ha ganado durante los iiltimos afios,
mucho terreno".

La idea de una comunidad supranacional no es com

pletamente nueva. Ambientada en las circunstancias de su tiempo, la

tenia ya Ram6n Llull y exponia la conveniencia de una tal uni6n en los

siguientes terminos': "Yen este paso se comprende que, segun orde

namiento de unidad y pluralidad, seria conveniente que hubiese sola

mente un emperador, colocado por encima de los muchos reyes y baro

nes, como lo estd el Papa sobre muchos prelados. Pero como no hay
ahora un emperador investido de aquel poder que se solia tener cuan

do reinaban los cesares de Roma y se ha llegado a una casi igualdad
de poderio entre uno y otro principe, entre una y otra ciudad, estd el

imperio dividido en muchas partes y surgen muchos principes y
muchas comunidades de ciudades; y por eso hay guerras y conflictos
en el mundo y no existe un poder universal que ayude a resolver aque-
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llas dificultades que se originan por las guerras y por la mala volun
tad de los hombres, y se antepone la utilidad particular a la comun y
publica" (Arbre de Sciencia, I, pags. 308 309).

Ojala se vea pronto llevada a la practica la idea de la
formaci6n de una comunidad supranacional, no s610 en Europa, sino
en el mundo entero. Para que haya paz, uni6n y felicidad en la tierra.
Pio XII concluia el mencionado discurso con estas palabras:
"Auguramos de todo coraz6n que tal idea guie siempre vuestras inves

tigaciones y os permita soportar sin desaliento las fatigas, las amargu
ras, las desilusiones unidas a todas las empresas de tal relieve. Que
podais preparar a los hombres de este tiempo una morada terrena que
se asemeje 10 mas posible al reino de Dios, al reino de la verdad, de
amor y de paz, al que aspiran aquellos desde 10 mas profundo de su

ser".

1 Texto no tenido en cuenta por R. D' Al6s-Moner en sus "Idees lullianes de

Comunitat Universal" (Barcelona, 1931); pero sf por el P. M. Caldentey, T. O. R., en "La Paz

y el Arbitraje Intemacional en Ram6n Llull" (Madrid, 1943)
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EL ORIENTE MEDIO

Agosto, 1958
En el casi fabuloso acervo cientifico de los escritos

de Ramon Llull no figura ningtin tratado de Geograffa. Sin embargo se

encuentran, esporadicamente, referencias a pafses del mundo entonces

conocido. Los luctuosos sucesos de Bagdad y la delicada situacion
intemacional creada como consecuencia de los rnismos, nos han suge
rido la idea de traer a estas paginas los textos lulianos donde aparecen
toponfrnicos del Oriente Medio. Intencionadamente excluimos los

nombres, mas frecuentes, de poblaciones enclavadas en el estado
actual de israel.

Empecemos por el rnismo nombre de la ciudad de
las "Mil y una noches" 0 de las "Mil noches y una noche" (alif IiI u

lila), como dicen los arabes. Para Llull Bagdad es Baldac.
Parecidamente para el italiano es Baldacco y para el antiguo frances
era Baudas ( con vocalizacion de la I). Digamos de paso que de

Bagdad, 0 mejor dicho, de Baldac, a traves del italiano, se ha deriva

do el nombre baldaquin 0 Baldaquino, por proceder de aquella ciudad

oriental las telas preciosas que prirnitivamente formaban 0 adomaban

aquelios suntuosos pabeliones.

Veanse los textos donde sale la palabra Baldac:

"Sucedio un dia que Ramon el orate y el Juglar
deValor lievaron papel y tinta ante el Papa y dijeron que querian trans

rnitir por escrito el susodicho ordenarniento al soldan y al califa de

Baldac, con el fin de ver si tenian tan buenos siibditos como los tenia
el Papa" (Blanquerna, pag. 300).

"Hablo Intencion y conto que el califa de Baldac,
que era sarraceno, escribio al Papa una carta en la cualle decia que la

secta de los sarracenos se multiplicaba por la espada y la fuerza de las
armas ...

"

(Libre de Sancta Maria, pag. 154).

En el catalan de Ramon Llull la antigua Syria es

Surra (con la y tratada como u, igual que en crypte, gruta).

"Pero habfa tenido diligencia en la tierra de Surra,
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Turquia y Berberia, que solfan ser de los cristianos" (Arbre de
Sciencia, ill, pag. 153).

"Y vos, Senora, si quereis, baced recordar, entender

y amar al clero para que vaya a Suria a predicar y convertir a los infie
les" (Blanquerna, pag. 272).

Tengo registrado solo un texto donde aparece el
nombre de Egipto:

"En aquel tiempo saco Moises, por gracia de Dios, el pueblo de Israel
del poder de Faraon y de la tierra de Egipte, y condiijolo al desierto,
donde vivian de la gracia de Dios" (Doctrina Pueril, pag, 122).

Y por ultimo dos nombres de ciudades de Arabia: la

Meca, ciudad natal de Maboma y Trip (Yatreb), la actual Medina,
donde se balla la tumba del profeta de los musulmanes:

"Hubo un tiempo en que todas las gentes que esta

ban en Mequa y en la ciudad de Trip, en donde estuvo Maboma, el pro
feta, eran idolatras y no tenian conocimiento de Dios" (Libre del Gentil
e los tres Savis, pag. 216).

"Dijo el sarraceno al gentil: Nosotros creemos que
cuando el hombre ha muerto y esta enterrado, dos angeles de Dios le

preguntan cinco cosas, a saber, quien es Dios: de quien es su ley: cual
es su ley: si Maboma es profeta: si Mequa esta al mediodia" (lb. Pag ..

247)
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ISRAEL

Septiembre-Octubre, 1958
Es sabido que el actual estado de Israel no abarca

mas que una pequefia parte de la antigua Palestina 0 Tierra Santa.

Muchos de los nombres geograficos bfblicos corresponden a regiones,
ciudades, montes y nos situados en los estados circunvecinos: Lfbano,
Siria, Jordania, Arabia Saudi y en otros. La rnisma ciudad santa de

Jerusalen pertenece casi en su totalidad al reino de Jordania. Por 10

tanto, si ponemos en el titulo Israel, 10 hacemos s610 por ser el nombre

mas representativo de la tierra habitada por el pueblo escogido de

Dios.

Para Llull la Tierra Santa es "Terra santa" 0 "Sancta

Terra". Con mucha mas frecuencia la nombra "Terra sancta de

Ultramar" 0 "Sancta Terra de Ultramar". Tengo s6lo dos citas en que
la designa sirnplemente por "Ultra mar". Veanse algunos de los textos:

"Los donceles de amor llevaron al amigo a Terra

sancta y al templo de David y Salomon" (Libre d'Intenci6, pag. 180).
El rey dijo al peregrino que queria que la Santa Terra fuese de cristia

nos" (Felix de Meravelles, pag, 155). ""Por que no daba la Terra Santa

de Ultramar a cristianos ... T" (lb.). "La santa Terra de Ultramar" (Felix
de Meravelles, I, pag. 129). "Tal caballero vaya a estar para siempre
jamas en Ultra mar" (Rims, II, pag. 262).

Aunque mas frecuentes que los nombres no propia
mente bfblicos, no son tampoco abundantes los nombres geograficos
de la antigua Tierra Santa que trae Llull en sus obras. Tenemos anota

dos los siguientes:

Israel.- "Vos, Senor, habeis dado mandamiento al

pueblo de Israel que hiciese fiesta el sabado" (Contemplaci6, V, pag.
280).

Nararet.: "Asf como San Gabriel movido del cielo

imperial y venido a anunciar a nuestra Senora en Nazaret" (Arbre de

Sciencia, II, pag. 154).

Belen> "Jesus es aquel hombre que naci6 en
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Betlehem" (Deu, pag. 351).

Jorddn.- "Nuestro Senor Jesus fue bautizado en el
rio Jorde" (Sancta Maria, pag. 274).

Jerusalen> "Fue engendrado Cristo en Nazaret y
crucificado en Jherusalem" (Arbre de Sciencia, II, pag. 92).

Geremita (0 Genemita).- Nombre no identificado,
tal vez fantastico. "Su regi6n (de Virgo) es Geremita, cerca de
Jerusalen" (Astronomia, I i-, I 1a).

Arimatea.- S6lo como sobrenombre. "El santo var6n
Jose ab Arimatia" (Blanquerna, 49).

Kerioth.- S6lo como sobrenombre. "Asf como Judas
Escarioth, que perdi6 cuando os vendi6" (Contemplaci6 ill, pag. 87).

Y, por ultimo, dos nombres bfblicos mas alejados de
la geograffa de Israel:

Sinai- "Por medio de muchas otras flores te podria
significar y manifestar la ley de gracia, que Dios dio a Moises en el
monte Sinai" (Libre del Gentil e los tres savis, pag. 91).

Babilonia.- "El anticristo nacera de mujer y sera
criado en Babilonia" (Doctrina Pueril, pag. 181).

Perdonen los lectores 10 farragoso de este trabajo,
justificado s6lo por el deseo de completar la visi6n de la toponirnia del
Oriente Medio a traves de los escritos lulianos.
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NOMBRES DEL ROMANO PONTIFICE

Noviembre, 1958
Los trascendentales acontecimientos de la muerte de

Pia XII y de la eleccion de su sucesor - al tiempo de redactar esas notas

no se sabe aiin quien va a ser el nuevo timonel de la barca de Pedro -

nos dan ocasion de escribir alga sabre los nombres que usa Llull, en

sus obras catalanas, para designar al supremo Jefe de la Iglesia.

Precisamente tiene Llull en su libro Blanquerna, un

capitulo donde habla de la muerte del Papa y del nombrarniento del

sucesor. De este capitulo sacamos casi todos los textos utilizados en

estas notas. Llull emplea, desde luego, la palabra papa:

"Mucha disgusto al obispo Blanquerna la muerte del

papa" (Blanquerna, pag. 283). "El cardenal respondio al obispo y le

dijo que creia que dentro de poco tiempo tendrian papa (lb.).

Pero can mayor frecuencia designa al papa can el

nombre apostoli I: "Quisieron los cardenales que el obispo Blanquerna
fuese creado apostoLi, y todos dijeron y desearon que el fuese aposto
li" (lb. Pag. 237). "Religioso de vida activa debe estar sometido al

apostoli y al prelado" (Libre d'Intencio pag. 56). Usa, adernas, las

siguientes expresiones: "[Jesucristo Senor! Os ruego par el senyor

apostoli ( lb., pag. 347); "estas flores transmite Ramon Llull, indigno,
al sant Apostoli" (lb. pag. 274); "nuestro Sant Pare Apostoli"
(Contemplacio ill, pag. 45). Vemos tambien e1 nombre apostoli en plu
ral: "Ramon, el orate, pregunto al apostoli y a los cardenales, como

podia ser eso y par que motivo son mas alabados los apostolis que son

mas ricos" (Blanquerna, pag. 315).

Menos a menudo se encuentra designado el Papa
con e1 nombre Pare, acompafiado del epiteto sant antepuesto 0 pos

puesto: "Este ejemplo, dijo e1 juglar de valor, significa 10 que es

denunciado por el soldan..; a1 Sant Pare y a los cardenales"

(Blanquerna, pag. 296). (Pare Sant ! dijo el cardenal al apostoli" (lb.
pag.367).

La dignidad de papa se llama en Llull papat (papa
do): "Ya que era cosa poco conveniente que e1 papat vacase mucho
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tiempo" (Blanquerna, pag. 283). Lo mismo que el oficio de cardenal
se llama cardenalat: "Yo gasto en mi squito y en limosnas toda la
renta que tengo del cardenalat" (Ib.pag. 290).

No tiene Llull palabra equivalente a conclave. Las
reuniones de los cardenales llamanse consistori: "El juglar fue al con

sistori donde los cardenales se esperaban unos a otros para tratar de la
eleccion" (Blanquerna, pag. 286).

Para la elecci6n se canta el hirnno del Espiritu Santo

y el Te Deurn: "Y dijeron Veni Creator Spiritus y Te Deum Laudamus"
(Blanquerna, pag. 287).

La catedra apost6lica se llama tambien apostolical
Cadira: "Y quisieron que Blanquerna se sentase en la apostolical
Cadira" (lb. pag. 287).

En la corte del Papa Blanquema no hay mas que
quince cardenales: "Quince son los cardenales que se me dan por com

pafieros" (lb. pag. 292). De sus oficios no sabemos mas que el de
camarlenc (camarlengo): "Cuando el cardenal hubo acabado sus pala
bras el camarlenc dijo al cardenal que 10 que el habia dicho serfa muy
dificil de llevar a cabo" (lb. pag. 363).

1 Usan tarnbien la palabra apostoli otros autores catalanes antiguos. Segiin el DCVB
la palabra viene de apostolicus. Pero no vemos las razones de la cafda de la c final. Es verdad
que se encuentra tambien la forma apostolic con la significaci6n de papa; no obstante podrfa
tratarse de una falsa correcci6n del copista. Por otra parte tampoco serfa claro el motivo de
haberse adoptado la desinencia del genitive.
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I

TELAS Y VESTIDOS

Enero,1959
Quieren ser esas lineas como una breve glosa a las

voces referentes a telas y vestidos usadas por Ram6n Llull en sus obras

en catalan. Fijaremos primeramente nuestra atenci6n en la terminolo

gfa relacionada con telas 0 tejidos.

Los tejedores (tixidors 0 tixedors) hacen la tela:

"Nosotros vemos que los tixidors tienen por oficio ajustar un hilo con

otro para que de tal ajustarniento de hilos se forme la tela"

(Contemplaci6 ill, pag. 126).

Lo tejido se liama drap, palabra que en el mallorqufn
actual ha restringido un poco su significado. En el texto que acabamos

de citar hemos vertido por tela la palabra drap del original. Por eso

puede hablar Llull de draps de seda (Arbre de Sciencia II pag. 392).
No obstante tambien puede tener la palabra drap el significado de

paiial, como en mallorqufn. "Y quisiste que en vuestra natividad·nues

tra Senora no tuviese muchos draps con que envolveros" (Cont. II,

pag. 155).

En este sentido hasta 10 encontramos en su forma

dirninutiva: "Grande es vuestra hurnildad que asf os humillais ami hijo
Jesus, infantico envuelto en drapets pobrecitos" (L. de Sancta Maria,

pag. 316, parte correspondiente al L. Benedicta tu, de paternidad lulia

na insegura). Yen plural la palabra drap puede significar vestidos en

general: "Cuando los draps que vestfs esten rotos, "que vestireis?"

(Blanquerna, pag. 32). "Aquella senora lloraba y plafiiase muy fuerte

mente, sus cabellos tiraba, sus draps rompfa" (L. de Sancta Maria,

pag.B).

Contra 10 que pudiera esperarse, esta muy poco

documentado en Llull el verbo teixir (tejer). Lo tenemos registrado
s6lo en el participio: "Asf como textura de seda ... , que por ordenadas

cuerdas, movidas con orden, puede ser tixida" (Libre de Diu, pag.
322). En este rnismo texto aparece la palabra tixtura (textura). Asi se

llama 10 tejido cuando se atiende s6lo al orden y disposici6n de los

hilos.
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Emplea tambien Llull la voz tela, pero iinicamente
con el sentido restringido de trozo de tejido para un determinado
uso::"Jesucristo fue envuelto para ser enterrado, en una nueva tela"

(Sancta Maria, pag. 246). "Con una nueva tela en ella han enterrado"

(Rims I, pag, 214). Usa tambien esa rnisma palabra para designar el

tejido de la arafia: "Y la industria que tiene elle6n para cazar, el ave

para hacer su nido y la arafia para hacer su tela" (Arbre de Sciencia I,
pag.93).

Por ultimo encontramos en Llull tambien usada la

palabra roba con el significado, tanto en singular como en plural, de

ropas confeccionadas: "Los hijos y los parientes, cuando uno muere,
aman mas los dineros y la roba que el difunto" (Contemplaci6 VI, pag.
148). "Con acemilas cargadas de roba" (Contemplaci6 ill, pag. 64).
"Hermosas robes y armas" (Sancta Maria, pag. 166) .

. ,

II

Febrero, 1959
El que fabrica 0 vende las telas se llama draper:

"Aquel hombre era draper, y daba un gran convite" (Blanquerna, pag.
62).
"Cuando los drapers vinieron de comer, encontraron al can6nigo y a

sus compafieros que destruian las muestras de su obradores" (lb., pag,
274). El oficio de draper era mas distinguido que el de los otros arte

sanos: "Amable hijo, si eres orgulloso y eres zapatero, querras ser dra

per, y cuando seas draper, querras ser burgues" (Doctrina Pueril, pag.
114).
Vease igualmente la mejor situaci6n social del draper, entre los diver

sos menestrales, en los dos siguientes textos: "En esta ciencia estan,
hijo, los menestrales, a saber, labradores, herreros, carpinteros, zapate
ros, drapers, mercaderes" (lb., pag. 147). "Oficio de caballero es reu

nir y congregar en un lugar carpinteros, herreros, zapateros, drapers,
mercaderes y los demas oficios que pertenecen al ordenarniento de este

mundo" (lb., pag. 218).

Ellugar donde se fabrica 0 vende la tela es designa

do por la palabra draperia: "Despues le ensefio la draperia y la carni

celia" (Felix de Meravelles, IV, pag. 236). "Sucedi6 un dia que rnien

tras los drapers habfan ido a comer, vino el can6nigo a la draperia"
(Blanquerna, pag. 273). Se encuentra tambien la forma drapia:

"
...en
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comprar y en vender villa 0 castillo 0 drapia 0 nave" (Arbre de

Sciencia I, pag. 328). Pero el hecho de no registrarse tal palabra mas

que una sola vez, hace sospechar que se trata 0 de una falsa lectura del

editor 0 de un descuido del copista del antiguo codice (ornision de la

sigla especial de -er-).

ill

En tiempo de Ramon Llull eran todavia muy lirnita

das las clases de tela que se fabricaban. Los materiales clasicos y nada

mas. Las telas tomaban casi siempre el nombre de dichos materiales.

Se tejia la lana: "Asf como el caballo que es bueno para cabalgar... y la

lana para vestir" (L. de Demostracions, pag. 198). "Tela de lana"

(Contemplacio, ill, pag. 113). Y hacianse telas de lino: "Y luego le dio

la carnisa que era de fina tela de Li" (Blanquera, pag, 178). "Asi como

las arboles que son buenos para el arte de carpinteria y el Li para ves

tir" (L. de Demostraciones, pag. se 197). Y como la mas fina de las

telas se tejia la seda: "Telas de seda y de oro y de plata" (Abre de

Ciencia II, pag. 392):

Aunque sea extrafio, no tenemos registrada la pala
bra coto (algodon). No parece creible que no se usasen las telas fabri
cadas de ese material. Tal vez no se tejia el algodon en Mallorca, a

pesar de existir el apellido Cotoner. No figura este oficio entre los de

los antiguos grernios de la isla.

Tenemos recogidos en los textos lulianos las pala
bras canyem. (cafiamo) y estopa, pero sin ninguna referencia a telas:

"La razon por la cual se Haman los maderos y la estopa y el canyem y
el hierro y la pez materia sensual proxima ...

"

(Contemplacio V, pag.
50).

Marzo-Abril, 1959

Tejianse tambien el oro y la plata, bien solos, bien

combinados con la seda (brocados): "Muchas telas de aur y de argent
y de seda" (L. Del Gentil e los tres Savis), pag. 283). "Telas de seda y
de aur y de argent" (Arbre de Sciencia II, pag, 392).

Usa Ramon LIuH otros nombres de telas que no

traen su origen de la palabra que designa la materia de que estan

hechas, sino del color, de la forma como estan combinados los hilos,
del lugar donde se fabrican, del uso especial a que se destinan, etc.
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Aunque la palabra pali puede designar un objeto
concreto, servirfa tambien para designar una clase de rico tejido que se

empleaba para colchas, palios, doseles, etc.: "Si el pali... 0 la purpura
son cosa fea para la vista cuando cae en ellos alguna mancha"

(Contemplacio Ill, pag. 12). "La cual castidad es purpura, pali, cen

dat" (L. d'Intenci6, pag. 369). "Y dieron los palis y los cirios y la cama

a los pobres que piden por amor limosna mas fuertemente" (lb.
pag.182).

Entre las telas mas finas citamos en primer lugar la porpra (purpura):
"La porpra es cosa fea para la vista cuando cae en ella alguna mancha"
(Contemplaci6 Ill, pag. 12).

El sendat (derivado del gr. sindon, cast. cendal) es

un tejido fino de seda 0 lino, muy delgado y transparente, especie de
muselina: "Una de ellas dijo que hiciesen de sendat rojo una bandera"
(Contemplaci6 VII, pag. 475). "Naci6 Jesucristo en la paja, que es mas
hurnilde que el cendat y la purpura" (Proverb is, pag.223). "De virtud
puede uno adornarse mejor que de sendat" (Rims I, pag. 103). "Aquel
rey hizo un gran parlamento y visti6 consigo a muchos barones de cen

dat" (Arbre de Sciencia II, pag. 375).

Otra tela fina de color blanco seria el blanc de
Narbona. No tenemos mas que la siguiente cita: "Despues Blanquema
le dio la gonela que era de blanc de Narbona" tBlanquema, pag. 178).

Esta muy documentado el nombre sam it (del gr.
hexametus, cast. jamete). Se trata igualrnente de una tela fina, el ter

ciopelo. Podia ser de oro 0 de seda y se tefiia en diversos colores: "Y
sobre aquel samit blanco pusieron otro samit rojo" (lb.). "En aquella
silla se sent6 un hombre anciano, muy noblemente vestido con un

samit rojo" (Blanquema, pag, 142).

Aunque no sea propiamente una tela, debemos men

cionar aqui elfres (cast. orifresi palabra que significa gal6n de oro 0

plata, 0 cualquier obra de pasamaneria: "El manto y elfres de la bella

mujer hacen mas a menudo recordar lujuria y orgullo que recordar y
amar cosas buenas" (Arbre de Sciencia Ill, pag. 212). "Las mujeres
adoman su costado y su pecho con seda y con fres y con oro y plata"
(Contemplaci6 Ill, pag. 113). Usa tambien Llull el verbofresar, ador-
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nar con gal6n 0 pasamano: "De virtud puede uno adornarse mejor que
de sendat, color y fresar" (Rims I, pag. 103). "Una mujer era muy bella

y se pintaba la cara y fresava sus vestidos" (Arbre de Sciencia Il, pag.
389). "La mayoria de las mujeres, e igualmente los hombres, van ala

iglesia con grandes mantosfresats" (Sancta Maria, pag. 112).

i.,Y por que no aludir tambien aquf al tapiz, tapit: en

Llull, pieza de tela con grandes dibujos en oro y plata, que sirve para
adorno de las paredes de casas sefioriales? "E haura-hi molts tits, e

estores e tapitzs d'aur e d'argent e de seda" (Gentil, pag. 283).

IV

Mayo, 1959

Quedan todavia por citar una serie de objetos, que no

son prendas de vestir, formados 0 recubiertos por telas especiales.
Aduzcamos en primer lugar los textos refrentes a las sabanas (lanr;ols),
las frazadas (flacadesi, las vanovas (vimoves) , colchas (caceres) y
cobertores (cobertors).

"Que no vistiesen lino ni durmiesen en lencols"
(Blanquerna, pag, 52). "Los lencols eran de placeres y el cobertor era

de languideces" (Blanquerna, pag. 397). "Vio en un extremo de la casa

dos camas que eran de sarmientos, en las cuales habia muy poca paja
yen cada una de elias estaba s6lo unaflar;ada" (lb. pag. 64). "Y las

flacades estuvieron debajo de los lencols y el cobertor" (lb. Pag. 177).

"Muchos pintores pintan su cama de colores y de

vanoves y de cobertors y de lansols" (Contemplaci6 ill, pag. 111).
"Aquel abad tuvo en su camara una gran cama, en la cual tenia un her

moso cobertor de seda hecho con sus armas" (Felix de Meravelles IV,
pag. 223). "El procurador importunaba mucho a Blanquerna, y princi
palmente por 10 de las vanoves (Blanquerna, pag. 196).

''Muchos pintores adornan su cama con ... coceres"

(Contemplacio III, pag. 111). "Por la noche, cuando quiso meterse en

su cama, Blanquerna puso la cocera debajo del colch6n" (Blanquerna,
177). La palabra cocera corresponde, etimo16gicamente y semantica

mente, al castellano colcha (lat. culcitra).
El colch6n es designado con el nombre matalaJ

(actualmente matalasy: "Vemos que muchos pintores adornan su cama
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de colores ... de colchas y de matalafs" (Coniemplacie ill, pag. 111).
"Por la noche, cuando quiso meterse en su cama, Blanquema coloco la
colcha debajo del matalaf' (Blanquerna, pag. 177). Y completando la
nomenclatura de los objetos de la cama, citaremos tambien el cox!
(almohada): "El procurador importunaba mucho a Blanquema, y prin
cipalmente por 10 de las colchas y de los cuxins" (Blanquerna, pag.
196). "Las sabanas eran de placeres y la colcha era de languideces y el
cuxi era de Ilantos "

(Blanquerna, pag. 397). El capsal es la palabra
correspondiente a cabezal: "Vemos que muchos pintores pintan su

cama de colores ... , de colchones y de coxins y de capsals"
(Contemplacio ill, pag. 111). Para jergon (marfegai usa Llull Ia pala
bra sac lit: "Por la noche, cuando quiso meterse en su cama,
Blanquema hubo puesto la colcha debajo del colchon, y el colchon
debajo del sac lit" (Blanquerna, pag. 117). Y aparte de esto, emplea
tambien la palabra sac (saco): "Si te atasen las manos y los pies y te

pusiesen en un sac" (Doctrina Pueril, pag. 195).

Suele ser tambien una tela apropiada la de las velas
de las barcas: "Vemos, Senor, que los marineros hacen cruz con el
mastil y la antena para que la vela se ilene de viento" (Contemplacio
ill pag. 90). "El marinero ... piensa en vela y mastil y timon y piloto"
(Arbre de Sciencia I, pag. 214).

Mencionaremos igualmente las tovalles, con el doble significado de
manteles y de toallas para secar: "Y puso pan negro sobre las blancas
tovalles" (Arbre de Sciencia IT, pag. 377). "La mesa es bella cuando es

grande y tiene hermosas tovayles" (L. de Intencio, pag. 136).
"Humildad ... os movie a lavarles los pies y a secarselos con las tova

lles que ilevabais al cuello" (Contemplacio IT, pag. 157). Con el signi
ficado de pequefia toalla (aixugamans) usa tambien LIull la palabra
capso: "Cuando el gentil hubo terminado su oracion, en la hermosa
fuente Iavose las manos y la cara, a causa de las lagrimas que habfa
derramado, y secose con un blanco capso que llevaba" (L. del Gentil e

los tres Savis, pag. 299). Y, por ultimo, encontramos empleada la pala
bra pedas (trapo): "En todo el mundo no veo ... pedas tan sucio ... como

rni falso corazon" (Contemplacio ill, pag. 347).

v

Junio, 1959
Los nombres mas frecuentes en Llull para designar el vestido son ves-
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Los vestidos no eran en tiempo de Llull, como no 10

tidura (tambien vestedura) y vestiment: "Estas pobres vestadures"

(Felix de Meravelles I, pag. 103). "Y vestia vestedura de pelo de came-

110" (Blanquerna, pag. 183). "Y entonces el santo le dio unas blancas

vestidures" (Arbre de Sciencia II, pag. 396). "Con una vestidura rota

creen satisfacer a su gran pobreza" (Contemplaci6 ill, pag. 102). "Si

por nobles vestiments has pecado, satisfaz con humildes vestiments"

(Proverbis, pag. 348). Hallamos tambien sustantivado el infinitivo ves

tir: "Hasta que toda rni cara y todos rnis vestirs esten mojados de lagri
mas" (Contemplaci6 I, pag. 165).

El vestido del religioso 0 del eclesiastico se llama

habit: "Mas hermosa esta una orden por santidad que por habit"

(Proverbis, pag. 50). "Religiose: tu habit debe estar formado de

muchos bienes" (Rims II, pag. 272). "En el camino encontr6 una gran

escuela de leyes donde habia muchos escolares vestidos de habit ecle

siastico'' (Blanquerna, pag, 336)

El que hace los vestidos es el sartre (lat. sartor =

sastre: "Desama el sartre que te ha hecho la gonela" (Doctrina Pueril,

pag. 150). "Los sartres hacen de la tela gramallas" (Contemplaci6 ill,

pag. 125).

El sartre corta (taUar) y cose (cosir) los vestidos:

"Pero jarnas encontrasteis Vos, Senor, un sartre que tantas vestedures

os tallas ni os cosis ni os vistiese" (Contemplaci6 ill, pag 125).

El sartre maneja las tijeras (tesores 0 tisores) y la

aguja (agulla) y emplea el hilo (fil): "Lo sartre consira agulla e fil e

tesores e drap" (Arbre de Sciencia I, pag. 212). "Lo sartre malei les

tisores e la aguila" (Arbre de Sciencia II, pag. 353). Diremos, como de

paso, que el ovillo es capdel de fit. "Y no esta ningiin capdel de fil tan

fuertemente devanado como la tabla esta colmada de muchisimo sig
nificado" (Rims II, pag. 216).

El oficio 0 arte del sastre se llama sartoria 0 sartu

reria: "Ramon, un sartre l,c6mo puede aprender bien el arte de sarto

ria?" (Arbre de Sciencia ill, pag. 247). "Unos hombres son sutiles en

fisica ... y otros en sartureria" (Contemplaci6 IV, pag. 391).
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VI

son ahora, irrompibles, y por 10 tanto habfa necesidad de apedassar
(remendar), verba del cual s610 tenemos registrado el participio: "A los

ojos corporales no les agrada ver telas viles ni vestidos apedassats"
(Contemplaci6 ill, pag. 9). "Pero sabidurfa vio a un fraile, que estaba
en aquel monasterio, vestido con un habito apedassat" (L. de Intenci6,
pag.202).

Julio, 1959
No s610 los nombres sino las rnismas prendas de la

indumentaria masculina y femenina han cambiado enormemente desde
los tiempos de Llull a nuestros dfas. Ha sido en este terreno donde la
moda se ha mostrado siempre mas veleidosa y activa. Asf que se ha de

suponer que los nombres que se han conservado de aquellejano tiem

po no designan necesariarnente objetos del todo identicos a los desig
nados por los mismos nombres en la actualidad. Vearnos cuales son

dichos nombres, mas bien pocos, que se encuentran en las obras cata
lanas de Ram6n Llull.

La prenda mas interior era la camisa, cormin a hom
bres y a r'nujeres: "Mas cerca de tu carne esta la camisa que la gonela,
y mas cerca de tus huesos esta la carne que la camisa" (Doctrina
Pueril, pag. 109). "Y luego le dio la camisa, que era de fina tela de
lino" (Blanquerna, pag. 178). "Iroaginaci6n imagin6 la camisa de la

mujer" (Arbre de Sciencia II, pag. 360). "Si estaba tan sucia por men

tir como camisa de leproso por malatfa (Arbre de Sciencia ill, pag,
160).

Aunque no tenemos registrada la palabra braga (cal
z6n), prenda masculina, hallarnos el adjetivo bragat, que lleva braga:
"Tu sabes que algiin hombre va bragat, y todo hombre es comenzado:
algtin bragat es animado" (Rims I, pag. 52).

Otra prenda de vestir masculina eran las calces (cal
zas), que cubrian el muslo, 0 el muslo y la piema, cifiendolos: "A la
entrada de la ciudad, Diria-hom se calz6 calces coloradas, que trafa"
(Felix de Meravelles ill, pag. 9). "Y le hacia sombrero de arnor, y
camisa de pensamientos, y calces de tribulaciones" (Blanquerna, pag.
398). Tanto para denotar la acci6n de ponerse las calces como los

zapatos, se empleaba el verbo calcar: "A la entrada de la ciudad, Diria-
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hom se calca calces coloradas, y calca's unos zapatos pintados" (Felix
de Meravelles ill, pag, 9-10).

La gonella, prenda masculina y femenina, era una

especie de ninica (gonela) sin mangas; "Race zapatos de cuero y gone

lla de lana" (Arbre de Sciencia II, pag, 360). "La sangre que de vues

tro cuerpo salia, Senor, aquella pinto la superficie de vuestro cuerpo, la

cual era vuestra gonella" (Contemplaci6 ill, pag. 112). Y el goni1l6 era

la falda de la gonella: "Si de razon hacen gonfa16n y de amor de Dios

goni1l6" (Rims II, pag.264).

Agosto, 1959
Mas que el nombre especifico de un vestido, lafalda

es la parte de la prenda de vestir que va desde la cintura para abajo.
Tiene con frecuencia el sentido de regazo: "Los hombres y las mujeres
tienen vergtienza de ensefiar los lugares sucios que estan debajo de sus

faldes" (Contemplaci6 ill, pag. 229). "Comer habas, beber vino alte

rado y agrio, largas faldes, ... c6mo no ayudais a justicia ... ?"

(Blanquerna, pag. 199). "Cada uno tenia en sufalda un libro" (lb. pag.
133). "Y nuestra Senora 10 tenia en su falda" (Doctrina Pueril, pug.
81).

La cota era un vestido, cormin a hombres y a muje
res, que llegaba desde el cuello hasta cerca de los pies: "Los sastres

hacen de la tela ... cotes y calzas" (Contemplaci6 ill, pag. 125). "De

una tela de misericordia y piedad ... ha hecho nuestra Senora, gonela,
cota y manto" (Sancta Maria, pag. 155).

Igualmente la gramalla era una especie de bata que

se extendia hasta los pies, pudiendola llevar tambien hombres y muje
res: "Los sastres hacen de la tela gramalles" (Contemplaci6 ill, pag.
1125).

En cuanto a prendas de abrigo estaba la capa, que

tendria, poco mas 0 menos, la forma actual: "Los sastres hacen de la

tela ... capes y gonelas" (Contemplaci6 ill, pag. 125). Existian capas a

proposito para los dias de lluvia y se llamaban capes de pluja: "De cada

uno de los albergues salio una sirvienta, llevando cada una capa de

pluja y zuecos para su senor y para su senora" (Blanquema, pag. 59).
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Otra prenda de abrigo era el mantell, prenda mas
bien propia de la mujer, pero que tambien podian llevar los hombres:
"Aloma tom6 su mantell y dijo a Blanquema que la acornpafiase"
(Blanquerna, pag. 36). "Mayor fiesta hace aDios mujer humilde con

su pobre mantell, que bella mujer orgullosa con su rico mantell"
(Proverbis, pag. 232). "Vestia el amado a su amigo mantell, cota,
gonela" (Blanquerna, pag. 397).

Aunque Ram6n Llull usa s6lo el termino gorgera
designando una prenda del atuendo del caballero militar, podia ser

tambien prenda ordinaria, destin ada a adomar el cuello: "Gorgera es

dada al caballero" (Doctrina Pueril, pag. 233).

Para abrigo de la cabeza se llevaba el caper6, espe
cie de capucho con falda que caia sobre los hombros. El llevarlo muy
alto y holgado significaba ostentaci6n y riqueza: "Los sastres hacen de
la tela ... calzas y caperons y otras vestiduras" (Contemplaci6 ill, pag.
125). "El pequefio caper6 pregunt6 al grande, d6nde estaba hipocre
sfa" (Arbre de Sciencia ill, pag. 52). "�Que vale gran caper6 en cabe
za sin devoci6n?" (Rims II, pag. 280). La palabra capero podia signi
ficar tambien la capilla dd habito religioso: "Mas vale orden en reli
gi6n por conciencia y devoci6n, que por silencio y gran caper6" (Rims
I, pag. 118).

Septiembre-Octubre, 1959
Las mujeres podian tocarse bien con la savena

(sabanilla), prenda de lujo, bien con el vel (velo): "Vienen las muje
res... con savenes entretejidas de oro y con vestiduras fresadas"
(Contemplaci6 II, pag. 175). "Si las senoras, Senor, pintan su cabeza
con savenes de diversos colores, bendito seais Vos que sufristeis que
vuestra cabeza fuese tefiida y pintada de preciosa sangre"
(Contemplaci6 ill, 112). "De una tela de misericordia y piedad ... ha
hecho nuestra Senora, gonela, ninica y manto, vel y corona" (Sancta
Maria, pag. 155). "Senores,
plegaos poner en el este vel mfo" (Rims I, pag. 207).

Como prenda del habito religioso tenemos registra
da la palabra escapolari, que en el texto que transcribimos era un

"habit... de pel de boc" (un habito de pelo de macho cabrio): "Y pri-
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meramente Ie dio un escapolari, que era de tela tosca y aspera"
(Blanquema, pag. 177)

Dejando aparte ya los objetos propiamente de tela y

solo para completar los terminos de la indumentaria, citaremos min el

capell (sombrero): "Si los reyes y los hombres ricos hacen pintar los

capells de diversos colores, el capell que Vos Ilevabais estaba pintado
de sol y de Iluvia y de nieve y de frio" (Contemplacio ill, 112). "Y

capell le hacfa de amor" (Blanquerna, pag. 398).

EI calzado ordinario eran sabates de piel y cuero: "Y

se calzo unas sebates pintadas, que tarde mucho tiempo en calzarse

porque eran estrechas" (Felix de Meravelles ill, pag. 10). "Aquel zapa
tero hizo aljuez una sabate demasiado grande" (lb., pag, 1125). Y para
andar por la lluvia, la nieve 0 ellodo se empleaban las galotxes (galo
chas): "De cada uno de los albergues salio una sirviente Ilevando ala

iglesia capa de lluvia y galotxes a su senor y a su senora" (Blanquerna,
pag. 59). "Evasto llevo las capas y las galotxes de los senores y Aloma,
las de las senoras" (lb.).

Como adorno de la cabeza Ilevaban las personas dis

tinguidas, la garlanda (guirnalda): "Hombres jovenes bien vestidos y
con garlandes en la cabeza, entraron en la iglesia" (Blanquerna, pag.
257). "La hija del rey habia puesto su garlanda de oro y de plata y de

piedras preciosas en la rama del primer arbol' (Felix de Meravelles II,

pag. 110). "Mas bella es la bondad en hurnildad que garlanda en cabe

za peinada" (Arbre de Sciencia II, pag. 390).

Como distintivo de la dignidad real, la corona:

"Ninguna corona es hermosa en mal rey" (Proverbis, pag. 40). "Los

pintores pintan para los reyes corones de oro y plata" (Contemplacio
ill, pag. 112).

No sabemos terrninar este trabajo sobre nomenclatu

ra luliana de telas y vestidos, sin enumerar los nombres de las diferen

tes piezas de la armadura del caballero medieval. Son las siguientes:

Capell de ferre (sombrero de hierro): "Capell de

ferre es dado al caballero, para significar verguenza" (Doctrina Pueril,

pag.232).
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Perpunt (perpunte): "Perpunt da significacion al
caballero, de los grandes trabajos que tiene que soportar... y recibe
antes los golpes que el ausberch ...

"

(lb.).

Ausberch (loriga)): "Ausberch significa castillo y
muralla contra vicios y pecados" (lb., pag. 233).

Calces de ferre (calzas de hierro): "Calces de ferre
son dadas al caballero para mantener seguros su pies y sus piemas"
(lb.).

Esperons (espuelas): "Esperons son dados al caba
llero para significar diligencia" (lb.).

Gorgera (gorjal): "La gorgera rodea el cuello del
caballero para que este defendido de heridas y de golpes" (lb.).

Prescindimos de otros nombres de objetos que podia
llevar el caballero, pero que no se vestian ni cefiian.

Hemos llegado al final de este breve ensayo sobre
Telas y Vestidos en las obras catalanas de Ramon Llull. No pretende
mos haber hecho un trabajo exhaustivo. Pero si haber presentado mate
rial suficiente para formarse alguna idea sobre los nombres de los teji
dos y de la indumentaria en el siglo de Llull.
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CONCEPCION INMACULADA DE MARiA

Diciembre, 1960

Es sabido de todos que nuestro Ramon Llull fue uno

de los pioneros - permitasenos el barbarismo de moda - en la defensa

de la doctrina de la concepcion de Maria sin mancha de pecado origi
nal. Probablemente es el primer autor que expreso por escrito esa doc

trina, dogma de fe desde el afio 1854. Puede ser que Ramon Llull no

hiciese al principio mas que recoger una piadosa creencia que desde

hacia tiempo mantenia el pueblo mallorquin. Pero de todos modos

tiene nuestro compatricio la gloria de haberla consignado en sus obras

y despues, de haberla defendido.

Ramon Llull, terciario de San Francisco segun la tra

dicion, pertenece bajo este aspecto inrnaculista, como bajo muchos

otros, a la llamada escuela franciscana. Y aun parece que se adelanto

al mismo Duns Escoto en la proclamacion de aquelia doctrina. Segun
algun autor, Escoto habrfa bebido en Llull algunas de sus ideas antes

de la defensa de su celebre razonarniento: Pudo, debio, luego 10 hizo.

Con mucha frecuencia se cita de segunda mana

cuando se presenta a Llull como defensor de la concepcion inrnacula

da de la Virgen. En nuestro pequefio fichero sobre cuestiones lulianas,
sacado solo de las obras en catalan de Ramon Llull, tenemos desde

hace muchos alios un texto donde se expresa de manera categorica la

creencia en aquella doctrina. El texto, traducido, dice asf:

"Cuestion. Ramon, en aquel tiempo en que nuestra

Senora fue concebida, (,fue concebida en pecado original? - Solucion.

EI pecado y la virtud son contrarios, y en aquel tiempo en que nuestra

Senora fue concebida empezo la virtud a ser mas fuertemente contra

ria al pecado que en el tiempo pasado el pecado a ser contrario ala vir

tud. Conviene, pues, que nuestra Senora haya sido concebida sin peca

do" (Arbre de Sciencia III, pag. 305).

Tiene Llull, nos referimos siempre solo a las obras

en catalan, otros pasajes en donde, sin duda alguna, supone la verdad

del privilegio de la concepcion inrnaculada de Maria. Pero ya no se

expresa en terminos tan explicitos. Asi, por ejemplo, en el L. de Sancta

Marfa escribe: "Por 10 cual en nuestra Senora no hubo jamas pecado
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mortal ni venial, pues no pudo existir en ella, ya que la bondad de
nuestra Senora persevera en grandeza y en grandeza de bondad" (pag,
36). Para terminar diremos que el texto mas a menudo aducido pOl' el
vulgo lulista, el que cita de segunda mano, es tenido como ap6crifo pOl'
Obrador y Galmes, que son mejores conocedores del pensamiento y
estilo lulianos. Nos referimos a aquel supuesto versiculo del L. de
Amie e Amat (falta en los c6dices mas antiguos) que, traducido al cas

tellano, dice asi: "Del casto lecho de la Aurora sali6 mi amado en este
mundo: quien en ella supone mancha, ve tinieblas en el sol" (Obrador,
Libre de Amie e Amat, pag. 180).
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GRAMA.TICA

Enero, 1960

Repetimos 10 que ya hemos dicho otras veces en

esas cuestiones lulianas: Ramon habla en sus obras de la gramatica,

pero no escribio, que sepamos, ningiin tratado 0 texto de Gramatica.

Confiesa el mismo, con toda humildad, que no sabe tal disciplina:
"Suplico, pues, al Santo Padre el Papa y a los senores cardenales que

la hagan poner en latin (su obra los Cent Noms de Diu), en belio len

guaje, pues yo no sabria hacerlo porque ignoro la gramdtica" (Rims I,

pag. 79, en la introduccion ala mencionada obra de los Cent Noms de

Diu). Lo cual estaria en contradiccion con 10 que dice en Blanquerna
(pag. 14), si esta obra tuviese totalrnente caracter autobiografico:
"Blanquema aprendio tanta gramdtica que podia hablar y entender

bien ellatin". Que Llull no sabfa gramatica, por 10 menos en el tiem

po de su conversion, 10 afirrna tarnbien su anonimo biografo coetaneo:

"Pues considerando que era iletrado, ya que en su juventud ni siquie
ra un poco de gramdtica habia aprendido ... ". Quiso remediar esta

deficiencia y "delibero ir al gran estudio de Paris para aprender alii

gramdtica y otra ciencias". "Pero sus arnigos y farniliares, y principal-:
mente el Maestro Ramon de Penyafort, de la Orden del glorioso mi

senor Santo Domingo, se opusieron y se 10 quitaron de la cabeza". A

pesar de todo - cuenta la Vida Coetanea - en Mallorca mismo se dio al

estudio para "saber algun tanto de gramdtica".

La gramatica a que se refiere Llull es la latina, la

unica que se estudiaba por aquel entonces. Llull sabia, sin duda algu
na, 10 que es grarnatica, la gramatica general, pero no estaba en condi

ciones de manejarla para escribir elegantemente ellatin, 10 mismo que

uno puede haber estudiado rmisica 0 arte poetica, sin que pOl' ello se

considere capacitado para componer una pieza musical 0 un poema.

Hace notar Galrnes (Dinamisme de Ramon Llull, pag. 13, nota) que si

hay obras de Llull que se conservan solo en latin, es porque se ha deja
do perder el original catalan, que era la lengua empleada en toda su

produccion, con solo tres 0 cuatro excepciones.

Tenemos razones para pensar que fue muy prove

choso para nuestras letras catalanas que Ramon Llull ignorase - j oh

feliz ignorancia! - la gramatica latina, 0 mejor dicho, la manera de
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expresarse pulcramente en latin, pues si hubiese sabido, dado Sll espi
ritu universalista y su afan misional, habrfa empleado aquella lengua,
a fin de que sus obras alcanzasen una mayor difusion. Ya es bastante
significativa la cita que hemos puesto al principio de este trabajo. Se
sabe tambien de otras obras del Maestro vertidas al latin a ruegos del
mismo, aparte de las que traducfan sus discfpulos por propia iniciativa.

Pero 10 mas explicito es 10 que leemos en

Blanquerna (pag. 364), propugnando la unidad del lenguaje entre
todas las naciones, aunque bien veia Llulllas grandes dificultades que
se habfan de superar para llegar a semejante ideal. Escribe: "Que en
cada provincia haya una ciudad en la cual se hable latin por UDOS y por
otros; pues el latfn es ellenguaje mas general y en el latfn hay muchas
palabras de otras lenguas y en latin estan nuestros libros. Ademas de
esto conviene que haya mujeres y hombres sefialados para ir a aquella
ciudad para aprender latin y que al volver a su tierra 10 ensefien a los
nifios ya desde el comienzo cuando aprendan a hablar, y asi, con el
tiempo, podreis lograr que en el mundo no haya mas que una sola len
gua, una sola creencia, una sola fe".

Como era de esperar, la utopia de Llull no se ha rea
lizado, como tampoco se ha realizado por medio del "esperanto" u
otras semejantes lenguas de artificio. Es sabido, no obstante, que casi
hasta nuestro siglo, el latfn ha sido el idioma de las artes y de las cien
cias y es ellenguaje oficial de la Iglesia, no habiendose perdido min la
idea luliana de hacer del latfn la lengua universal, como se ha visto en
un reciente congreso celebrado en Francia.

Febrero, 1960
Para Llull, hijo de su tiempo, la gramatica era la pri

mera de las artes liberales, la primera del trivium (Gramatica, Logica
Retorica) que, con las de quadrivium (Geometria, Aritmetica, Miisica
y Astronomfa), forrnaban el bagaje de la ensefianza media de aquel
tiempo.

La definicion que de Gramatica da Llull, como no

podia ser de otra manera, es la clasica. Asi en Doctrina Pueril (Pag.
130) pone: "Gramatica es rectamente hablar y escribir". Y describien
dola un poquito mas, dice en otro lugar: "Gramatica es arte que ense-
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fia a hablar ordenadamente y a poner acentos en los vocablos (proso
dia) y a concertar (sintaxis) los verbos y los nombres y las preposicio
nes, y los sustantivos y los adjetivos y las demas partes del arte" (Arbre
de Sciencia, pag. 215).

La gramatica es la base, el principal instrumento de

la ret6rica: "Pregunt6 el ermitafio si la gramatica fue antes tenida en

cuenta por el ret6rico que por el gramatico.- De tal manera es la ret6-

rica el fin de la gramatica como el habitar (el ser habitada) 10 es de la

camara" (Arbre de Sciencia Ill, pag. 250).

Lo cual no impide que la gramatica no sea necesaria

antes para hablar que para retoricar: "Gran utilidad se seguirfa en el

mundo si todas las naciones supiesen la gramatica de la gente latina"

(lb.).

Hace notar tambien Llull que la gramatica es disci

plina menos general que la logica, y por eso el gramatico maneja mas

el nombre y el verbo que el16gico: "Ram6n, L,Por que el gramatico usa

mas el nombre y el verba que el logico? -La ciencia que es mas gene

ral no tiene necesidad de tantos terminos como las otras ciencias" (lb.).

Ram6n Llull emplea las dos f6rmulas, la culta y la

vulgar 0 semiculta, para nombrar la disciplina de que hablamos: grama
tica y gramatiga. "Hay min otros habitos artificiales, asf como habito de

gramatica y logica" (Arbre de Sciencia I, pag. 41). "Ram6n, L,cuales son

los principios de gramatigal" (Arbre de Sciencia Ill, pag. 250).

Asimismo usa indistintamente dos terminos para

designar al entendido en gramatica: gramatic (culto) y gramatge (vul
gar). "Del cual orden tiene el gramatic instinto natural de donde saca

el orden del habito artificial en hablar y en construir buen latin" (Arbre
de Sciencia I, pag. 215). "Cosa imposible es, Senor, que Pedro no sea

gramatge mientras que es gramatge" (Contemplaci6 V, pag. 30). Casi

no hace falta hacer observar que gramatge viene del latin grammaticu,
forma que ha seguido el rnismo proceso fonetico que oratge, format
ge, viatge, procedentes, respectivamente, de las nuevas formaciones

del latin vulgar auraticu (de aura), fonnaticu (de forma), viaticu (de
via).
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Marzo, 1960
La gramatica es la primera de las disciplinas, la que

abre al nifio las puertas del santuario de la ciencia. Lo afirma categori
carnente LIull: "Cuando hayas aprendido gramatica en este libro,
aprendela luego en el Libre de Definicions e de Questions, para que
poseas mas pronto las otras ciencias. En cualquiera arte 0 ciencia quie
ras entrar, te conviene pasar primerarnente por esta arte de gramatica,
que es puerta porIa que se ha de pasar para saber las otras ciencias"
(Doctrina Pueril, pag. 130).

Particulariza LIulllas cosas que hay que saber para
estar bien impuesto en la gramaatica: "Hijo, si quieres aprender gra
matica, te conviene saber tres cosas: construcci6n, declinaci6n y voca

blos" (lb.). A esta ultima cosa, la de los vocablos, no se Ie ha dado

siempre la debida importancia, siendo as! que el lexico es la verdade
ra materia prima en el estudio de cualquier lengua. Basta con frecuen
cia un simple nombre, un simple verba para comprender 0 hacernos

comprender. Y as! empiezan los pequefios para expresar sus deseos 0

necesidades.

Dijimos ya que para LIull - y para los de su tiempo -

la gramatica es la gramatica latina. Quiere, no obstante, que al princi
pio se ensefie al nino en lengua vulgar - para LIull, el catalan - y as!
escribe: "Cuando Blanquerna tuvo ocho afios, su padre Evasto 10 puso
a estudiar y 10 hizo ensefiar segtin la manera contenida en ellibro de
Doctrina Pueril, donde se cuenta que al principio se debe ensefiar a los

hijos en vulgar" (Blanquerna, pag. 13). Y 10 que se dice en Doctrina
Pueril es 10 siguiente: "Por 10 tanto -aprende estas tres cosas (construe
ci6n, declinaci6n y vocablos) en este libro, que sea traducido allatin,
pues por aquello que 10 sabes en romance, sabras hacer la construcci6n
en este libro antes que en otro; y porque este libro trata de muchas y
diversas cosas, aprenderas a declinar muchos vocablos y a retenerlos"

(pag. 130).

No s610 la gramatica sino tarnbien la 16gica quiere
LIull que la aprenda el nino en vulgar: "Antes que aprendas 16gica en

latin, aprendela en romance, con las rimas que estan despues de este

libro: �y sabes por que? Porque as! la sabras mas pronto en latin y
mejor la entenderas" (Doctrina Pueril, pag. 131).
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Tiene siempre Llull fija en la mente la idea de una

lengua universal - 10 rnismo que la idea de un solo emperador 0 cesar
- y por esto viene a decir que la gramatica "esta destinada a conseguir
que haya un lenguaje cormin para las gentes que por lejania de tierras
y de comunicacion son diferentes en su hablar" (lb. pag. 130).

La aspiracion del gramatico se reduce a solo hacer
buen latin, a traducir en buen latin los vocablos que estan en vulgar:
"Del cual orden tiene el gramatico instinto natural de donde saca el
orden del habito artificial en hablar y hacer buen latin, y en esquivar
falso acento, en el cuallatin ha de poner los significados de los voca

blos que estan en vulgar" (Arbre de Sciencia I, pag. 125).

46



SABATERSISABATES

S6n relativament frequents - en comparacions i
petits apolegs - dins els escrits catalans (el nostre treball e circunscriu
a aquests i encara, ho tomam a dir, no d'una manera exhaustiva) de
Ramon Llull, els texts al-lusius als diversos oficis. Entre ells, el de
sabater. Llegim, per exemple, en Blanquerna (pag. 273): "Lo canon

ge anava tots joms per les carreres de la ciutat e prenia s guarda dels
ufficials d aquella ciutat, aixf com drapers cabaters pellicers ferrers
carnicers, e ax! dels altres mesters".

Recordem que sabata es un mot d'origen turc

(cavata).Tenim regis trades les seguents variants ortografiques: sabata
(Deus ... a besties ha creades ungles per so que sien lurs sabates",
Doctrina Pueril, pag. 9); cabata ("E ana a un cabater que li calcas
unes cabates", Blanquerna, pag. 60) i sabbata ("En presencia de .1.
sabater que li feia unes sabbates'', Meravelles III, pag. 125).

Ja hem dit que Ramon LIuD enumera l'ofici de saba
ter entre les arts mecaniques. Defineix aquestes arts aixf: "Art mecani
ca es sciencia lucrativa manual per donar sustentaci6 a vida corporal.
En aquesta sciencia s6n, fill, los maestrals, so es a saber, lauradors,
ferres, fusters, sabates, drapes, mercaders e Is altres officis semblants
a aquests" (Doctrina Pueril, pags, 218-219).

La professi6 d'una art mecanica es diu ofici - offici,
offisci, uffici, ufici., ufissi - i rnester ("E los homens, per peccat, en

cascu dels officis e dels rnesters s6n enganables los uns als altres",
Conternplaci6 I, pag. 191). Ofici te el significat mes general; rnester
es refereix mes propiament a les arts mecaniques. El que exerceix un

rnester es diu rnaestral 0 rnenestral. Oficial presenta respecte de
rnaestral el mateix diferent matts de significat que ofici respecte de
rnester ("Null rnaestral ne officiai 110 treballa tant, Senyer, en son

offici com los jutges e Is advocats fan en lur offici", Conternplaci6 III,
pag.Z l); ("Deu ha donat ulls al rnenestral per so que veja obrar' ,

Doctrina Pueril, pag, 218); ("Car princep era posat en terra a repre
sentar Deu e a esser son official", Blanquerna, pag. 262). En quant a

l'etimologia de rnester i de rnaestral i rnenestral sembla que hi hagi
hagut concurrencia entre rnagisteriurn i ministeriurn, rnagistrale i
ministeriale.
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Pertany al bon ordenament de les viles i ciutats que
hi hagi en elles tota la varietat dels menestrals: "Offici de cavaller es

aver viles e ciutats per tenir dretura a les gents, e per congregar e ajus
tar fusters en un loch, ferrers, sabaters, drapers, mecaders e los altres

officis qui pertanyen al ordonament d aquest mon" (Doctrina Pueril,

pag. 218-219).

El material basic per a la industria del cacat era lla

vors, com ara, el cuir: "E 10 hermita cogita que 10 ferrer no poguera fer

10 coltell sens ferro, ni 10 sabater la sabata sens cuyr" (Meravelles I,

pag. 70); "Dix 10 lop al molto per que estava ab home qui menuga cam

e fa sabates de cuyr" (Arbre de Sciencia I, pag. 359).

A la sabata hi entra no solament el cuir, sino tambe

la pell: "On, si 1 sabater e mercader ab la pell morta sab aver pruden
cia e guanyar riquees tamporals ...

" (Doctrina pueril, pag, 99).

L' ofici de sabater no es facil. Es requereix una no

petita dosi de bon gust perque la sabata resulti bella i elegant: "Car en

axi com 10 sabater ha art a fer la sabata e 1 ferrer a fer 10 coltell, axf

pot home per gracia vostra aver art e manera com pusca aver vertuts"

(Contemplacio Vll, pag. 411).

Abans d'emprar el cuir, el sabater l'ha de tractar i

l'ha de posar en les degudes condicions; l'ha de tirar, l'ha d'estendre

i l'ha d'untar: "Nos veem que los sabaters tiren 10 cuir e 1 estenen e

I unten, per tal que sia blan" (Contemplacio ill, pag. 125).

La vanitat es innata en l'home, i mes encara en la

dona. Per aixo no en tenen prou amb unes sabates de pell al natural,
sino que les volen d'una 0 d'altra color, segons les exigencies de la

moda. Es aquest un mal j a antic, si es pot dir mal el desig de ben parei
xer ide I'elegancia: "Als pintors veg, Senyer, pintar borses e correges
e sabates" (Contemplacio ill, pag. 112); "Ni les vostres sabates no

foren pintades sino de sane" (lb.).

No sempre el sabater, suposant la seva bona volun

tat, encerta be de tot en fer unes sabates exactament segons la rnida

dels peus. I Deu ens alliberi del torment d'unes sabates massa estretes.

Es un martiri que I'Esglesia no reconeix perque sovint va acompanyat
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de protestes i malediccions al sabater que s'es errat: En Diria-hom se

calca calces vermelles, e calca's unes sabates pintades, les quals triga
a calcar longament per 90 car eren stretes" (Meravelles ill, pag. 9-10).

Tots els extrems s6n viciosos i les sabates poden
tambe pecar per massa grans: "Aquell sabater feu al jutge .l". sabate
massa gran e l'altre massa pocha" (lb. Pag. 125). Per no mereixer,
doncs, un aixabuc del seu client, el sabater, abans de fer les sabates, ha
de pendre be les mesures: "Adonchs (el jutge) se meravella del saba
ter com havia errades mesures de les sabates, en les quals solia ave

nir; e repres 10 sabater" (lb.). Con en tantes altres coses, s'ha de saber
escollir un terme mig, unes sabates ni massa petites ni massa grans:
"On, en axf com lome qui asaja tantes sabates que n troba cuvinents
a son peu, en ax! deu home temptar e asajar totes les .Vill. cambres"

(Contemplaci6 VII, pag. 611).

Com s'ha observat en les cites precedents, la mesu

ra es el resultat de prendre la mida del peu, assajar es l' acci6 de pro
var-se les sabates i calcar, l'acci6 de posar-se-les 0 de dur-les posades.

D' ara fa poe temps s nan escurcat molt les distancies
entre els diferents estaments socials; cosa que esta molt be. No era aixi
abans. Solament per la manera de vestir ja es distingien molt facilment
el pages del ciutada, el pobre del ric: "Lo pages qui va tot dia, per que
10 repren 10 cavalier car ha grosses sabates amb les quals procura
civada a son cavall?" (proverbis, pag. 272). Noti's que "grosses" sig
nifica aqui mes be ordinaries, poe elegants. EI text fa recordar un poc
les avarques, el calcar rustic que encara usava qualque volta, a princi
pis de segle, nostra gent del camp.

Es natural que les sabates, que van sempre a free de
terra, s' embrutin mes que les altres peces de la indumentaria. Aquest
fet ha donat origen, modernament, a l'ofici dels cirabotes:
"Inmundfcia, sots tan gran en ypocresia com en les cabates?" (Arbre
de Sciencia ill, pag. 162).

Esta tambe fondament arrelada dins I'home la deria
de millorar la seva categoria social i economica: "Si est orgu1l6s e est

sabater, tu volras esser draper; e com seras draper, volras esser bur
gues (Doctrina Pueril, pag. 114). I no solament procura l'home fer-se
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amunt ell mateix, sin6 que tambe ho procura per tots els seus: "Car 10

sabater vol maridar sa filla e muyerar son fill ab pus noble que S1

mateix" (lb.). Els texts que acabam de citar palesen que ja es antiga
una certa jerarquia dins els diferents oficis mecanics.

L' ofici de sabater manual, sobre tot el de sabater

taconer, es estat sempre considerat entre els humils. Amb frequencia el

sabater ha tengut fama de malfeiner i se l'ha fet objecte de burles, qual

que vegada pesades. Contrariament a aixo, Ramon Llull, dins un dels

seus apolegs, fa d'un pobre sabater un bell model de la caritat com

passiva:

"Evast e Aloma anaven per les carreres acabtant per

amor de Deu, e fos ventura que passaren denant 10 cabater qui calca
va 10 cambiador qui a Evast e a Aloma no havia volgut donar nulla

cosa. Lo cabater apella Evast e Aloma, dient: Hora es de menjar. Jo

som home pobre e he muller e infants qui viuen de 90 que guany; alcu

na poca de earn ha en la olla e un diner pusc trametre al vi; en mon

alberc no ha tant de pa que bastas a tots: per amor de Deu vos prec que

la un de vos altres vos dinets ab mi e que prenats part de 90 que Deus

m a donat a guanyar, Evast dix a Aloma que menjas aquell jom ab 10

cabater, que ell iria a cercar loc on pogues menjar" (Blanquerna, pag.
60).

Pero tambe ens presenta un sabater venjatiu: "Era .1.

sabater qui tots joms considerave en .I". vilania que li hac feta .1. palli
cer qui era son vern ... E adonchs 10 sabater oblida los perills, e ana's

venjar del pellicer, 10 qual fen e honta en la placa denant tots aquells
qui y estaven" (Meravelles IV, pag. 173).

No parlam aqui de les galotxes perque no s6n aques

tes, necessariament, obra de sabater.
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No obstante en el catalan de Llull, igual que en el
antiguo provenzal, estaba viva la palabra ver con su significaci6n pro
pia. Ofrecemos unos ejemplos: "En la lecci6n que el fil6sofo leia, se

trataba del tiempo, es a saber, de las cuatro estaciones del afio: estiu,
ivern, ver e altumpne" (L. de Meravelles II, pag, 28). "En el ver bro
tan, florecen y echan hojas y ramas los arboles, y echan los frutos" (lb.,
pag. 29). "Ramon, [,por que va mejor sangrarse en ver que en otra esta
ci6n? Sol. En ningiin otro tiempo se hace tan gran mezcla de partes
viejas y nuevas como en ver" (Arbre de Sciencia ill, pag. 355). "Asf
como en el primer temps de ver (n6tese en este texto el acercamj�m�al frances printemps) en que se hace la renovaci6n de hOja��\!l�LjDt�frutos" (Arbre de Sciencia I, pag. 89). $ �
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"VER", "PRIMA VERA" , "PRIMAVERA"

I
Junio, 1960

Los hados les han sido muy poco favorables a los
nombres latinos de las cuatro estaciones del afio. En ninguna de las
lenguas romanicas se han conservado todos. La palabra hiems (invier
no) muri6 sin descendencia. Las lenguas han recurrido, en general, al
adjetivo hibernus (hibernum tempus), invemal, de donde el catalan
hivern, el frances hiver, el italiano y el portugues inverno y el caste
llano invierno. El aestas (estio) ha quedado s6lo en el italiano estate,
provenzal estat, frances ere. Las demas lenguas romances han adopta
do el adjetivo aestivus, estival. De am el catalan estiu y el castellano y
portugues estio. Autumnus (otofio) pervive en casi todo el territorio
romanico, pero no en el catalan (autumne es palabra erudita, no popu
lar). Para denotar tal estaci6n el catalan se sirve de tardor, reravera y
el mallorqufn, de primavera de l'hivern.

Tampoco ha sido fecunda la palabra ver (primavera)
yen las lenguas donde se conserva ha tomado el significado de estia.
Cornparese el castellano verano, nombre formado sobre un adjetivo
derivado de ver. Para poder subsistir, ver se ha tenido que apoyar en el
adjetivo primus. De donde tenemos el antiguo provenzal primver y el
catalan, castellano, portugues, italiano primavera. Comparese una for
maci6n analoga en el frances printemps (primum tempus) que, como se

sabe, en dicha lengua es el nombre que se emplea para designar la esta
ci6n de que estamos hablando.

--�--------------------------------------------
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Ram6n LIulI con cierta frecuencia personaliza las
cosas , haciendolas preceder del correspondiente articulo En, N', Na.
Presentamos un ejemplo donde estill personalizadas las cuatro esta

ciones del ana: "N'autumne tenia frontera (peleaba) per n'ivem contra

n'estiu, e en ver tenia frontera per n'estiu contra n'ivern" (Arbre de
Sciencia II, pag. 357).

Pero se encuentra ya en LIulI la palabra primavera.
Con los dos componentes separados: "Por los olores que los hombres
sienten y huelen se alegran los hombres y se regocijan en tiempo de
prima vera cuando los arboles sacan hojas y flores y frutos y hermo
sos colores" (L. de Contemplaci6 I, pag. 195). Con los dos elementos
unidos: "Reprendfa la primavera al sol porque las hermosas obras que
hacfa el en abril y en mayo, las destruia luego en el estio" (Arbre de
Sciencia II, pag. 356).

"AESTAS", ''ESTIV'', "STIV"
II

Julio, 1960

Dijimos en nuestro articulo anterior que los nombres
latinos de las cuatro estaciones del afio habfan tenido escasa vitalidad
dentro de las lenguas romances. Concretamente respecto a la palabra
aestas (estio) vimos que s6lo se habia conservado en italiano, en el
antiguo provenzal y en frances. El catalan, el castellano y el portugues
han recurrido al adjetivo aestivus (estival).

Pero Ram6n LIulI que escribia en una edad en la 'que
ellatin era todavia bastante familiar entre las personas medianamente
cultas, no tenia muchos escnipulos en usar latinismos cuando Ie con

venia. Lo hacfa de manera consciente, casi siempre forzado por la
necesidad. El rnismo 10 confiesa asf en algun pasaje de sus obras. (Art
Amativa, pag. 5). Como es natural, sucede esto con mas frecuencia en

sus libros mas propiamente cientificos.

Por eso nos encontramos, en un texto casi intraduci
ble, con ellatinismo estas (estio): "Empero en ax! com los .iiij. temps
del any van en torn a la Terra, en ax! los signes qui van en torn a la
Terra s an a aquel assituament d en ver, en estas, en autumne e n

hivern" (Arbre de Sciencia II, pag. 114). Como ya hicimos notar en

nuestro trabajo anterior, a menudo usa LIull el articulo personal En
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ante los nombres de las estaciones del afio.

Que en el presente caso no era necesario el latinis
mo, se manifiesta por el siguiente ejemplo, sacado de la misma pagi
na: "Tres signes deurien esser de la complecci6 del aer en 10 ver, e tres
del foe en 1 estiu, e tres de la terra en autumne, e tres de 1 aygua en

hivem" (lb.).

Por 10 demas la forma empleada casi siempre es

estiu. Veanse algunos textos: "Asf como el buen arbol que llega al
estiu cargado de hojas y de flores y de frutos, asf vuestro advenirnien
to y vuestra humanidad han llegado con ordenaci6n y con provechosos
frutos para los hombres en todo el mundo" (Contemplaci6 I, pag. 280).
"La horrniga, Senor, a pesar de ser un pequefio y miserable animalejo,
no deja por eso de damos ejemplo de sabiduria, pues en estiu, cuando
es tiempo de allegar, allega tanta cantidad de comida que le baste en

inviemo, cuando es tiempo en que no se puede buscar" (Contemplaci6
ill, Pag. 32).

A pesar de los posibles catarros 0 pulmonias, era ya
sabido en tiempo de Llull que en invierno los hombres estan mas sanos

que en verano. Fijense con que peregrinos terminos nos 10 explica el
Maestro: "Ramon, (,por que los hombres estan mas sanos en invierno
que d estiu? Sol. En aquel tiempo, cuando se cogen las frutas, son estas
mas nocivas que en otro; y eso mismo se ve en la gallina que esta mas
tierna y mas sabrosa si la han matado doce horas antes que una sola"
(Arbre de Sciencia ill, 476). Son dos interesantes muestras de sabidu
ria popular: la fruta conservada suele ser mas apacible para el est6ma
go que la inmediatamente cogida del arbol; y 10 de Ia gallina 10 saben
muy bien nuestros cocineros.

Como era de esperar, aparece tambien en los textos
de Llull la forma "stiu": "Por cuanto el sol y el fuego se parecen en

claridad, el fuego calienta a sf mismo y a 10 otro mas fuertemente en

stiu que en inviemo, estando el sol con mayor claridad en los lugares
donde es stiu que en los lugares donde es invierno" (L. de Meravelles
I, pag. 156).
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I

CONCILIOS ECUMENICOS

Enero, 1961
El anuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II,

hecho por Juan XXIII, y la preparacion del rnismo dan actualidad a esa

"cuestion luliana". En vida de Llull (1235-1315 01316) se celebraron
tres Concilios Generales 0 Ecumenicos: el primero (1245) y el segun
do (1274) de Lyon y el de Viena del Delfinado (1311-1312).

El primero de estos Concilios pasaria desapercibido
para Ramon Llull, pues no contaba este mas que unos diez alios de
edad cuando se reunio aquel.

No se ve claro que haya podido ser sugerido por el

segundo Concilio de Lyon - Ramon Llull tenia unos 39 alios en tiem

po de este Concilio - el capitulo el capitulo 89 del Blanquema (libro
que escribio Llull en Montpellier, desde 1283 a 1285.

En dicho capitulo se cuenta como el Papa, reunido
en consistorio con los cardenales, propone que los clerigos seglares, a

semejanza de 10 que hacen las ordenes religiosas, se retinan en capitu
lo para conseguir que su vida sea agradable aDios y a los hombres. El

Papa suplica a sus compafieros que quieran ayudarle en logran que se

tenga capitulo general y provincial entre ellos.

Y fue acordado que todo obispo tuviese capitulo una

vez al afio; igualmente que el arzobispo tuviese capitulo con sus obis

pos una vez al afio; que el mundo se dividiese en cuatro cantones y que
los arzobispos de cada canton se dividiesen cada afio en un lugar de su

canton respectivo, presididos por un cardenal y que estos cuatro car

denales tuviesen a su vez capitulo con el Papa todos los alios.

Despues fue ordenado que cada cinco alios se hicie
se capitulo general a donde acudiesen los arzobispos con dos discretos
por los obispos de su arzobispado. Y finalmente "ordenaron que cada
diez alios hiciesen consili a donde fuesen todos los obispos, arzobispos
y abades",
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"Inmediatamente el Papa hizo llamar, por todas las
tierras, a los prelados y tuvo consili donde fue aprobado el ordena

rniento arriba dicho".

En este capitulo de Blanquema usa Llull dos veces

la palabra consili (concilio), aunque con sentido, al parecer, algo dife
rente. En el primer caso consili parece significar mas bien una especie
de concilio plenario, pero no general. En el segundo, en cambio, el sig
nificado mas obvio de consili es el de concilio general, pues el Papa
convoca a los prelados de todo el mundo.

La materia del consili de Llull es la que se suele tra
tar en los Concilios: la disciplina eclesiastica; en el presente caso, la
designacion de espias e inquisidores que vigilasen la conducta de los
diferentes grados de la jerarquia, desde el Papa hasta el ultimo de los
clerigos,

II

Febrero, 1961
Para Ramon Llull el Concilio por antonomasia es el

de Viena del Delfinado (1311-1312). Contaba el Maestro ala sazon
unos setenta y seis afios. Habia probado ya repetidas veces la amargu
ra el fracaso en sus intentos de lograr el apoyo de las cortes de los reyes
y de los papas en favor de aquello que polarizaba todos los afanes de
su amor y de su celo por la gloria del Amado: la conversion de los
infieles y la cruzada para la conquista de la tierra de Ultramar y del
santo Sepulcro.

Y se convoca el Concilio General de Viena. A
Ramon, el loco, parece que se le abren en el horizonte unas nuevas

luces de esperanza. Acudira ala ciudad del Concilio. Se jugara la ulti
ma carta, aunque sabe muy bien, aleccionado por la triste experiencia,
que corre el riesgo de perderla. Se encuentra en Paris y se presentara
en Viena con un nuevo libro en verso que acaba de escribir (DEL
CONSILI). Trovador de Dios, recitara, cantara, por las calles y plazas
de la ciudad, con coplas de siete versos, henchidas de santa osadfa y
con un cierto dejo de melancolica desconfianza, cuando no de causti
ca ironia. Habran de escuchar su voz, gruesa de amenazas y acusacion,
el Papa y los cardenales, los principes y los prelados y los religiosos.
Cuantas personas hayan de tomar asiento en la ecumenica asamblea.
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Ram6n quiere tener descargada su conciencia. Por
eso en su "Consili" habla sin ningiin empacho, sin pelos en la lengua.
Por todas las estrofas flotan los dos acuciantes deseos arriba indicados:
"Un concilio quiero comenzar - en rni coraz6n y cantar, - para hacer
enamorar - a todos aquellos que puedan hacerlo - para aDios servir -

y el Sepulcro conquistar: - mucho 10 deseo" . Y personificando al
Concilio (ya hemos dicho en otras ocasiones que Llull gusta mucho de
las personificaciones), escribe: "En Consili: tan gran siats, - e tan

bellament ordenats, - que Deus ne sia molt honrats - e mant hom ne sia

salvats, ... ". "(Don Concilio: tan grande seais, - y tan bellamente orde

nado, - que Dios sea muy honrado - y muchos hombres sean salva
dos ... ). AI Papa Clemente V (Senyer en Papa quint Clement), que ha
convocado el Concilio y esta presente en el, le dice: "Senor Papa: yo
me excuso - ante el buen rey salvador Jesus - que os 10 he suplicado
aquf abajo - que el concilio hagais subir a 10 alto. - En el juciio - dire

que al Papa Clemente - se 10 estuve diciendo".

Muy lulianamente el Maestro suplica tambien a

Contrici6n, Satisfacci6n, Devoci6n y Oraci6n, personificandolas como

si fuesen cuatro buenas doncelIas, que quieran prestar sus respectivos
oficios para que el Concilio alcance un exito feliz.

Las iiltimas estrofas dellibro lIevan un estribilio que
parece como si fuese la versi6n literaria del dicho vulgar mallorqufn:
"Tot se compondra amb una bona aigua": "Senyor Deus: pluja, - per
que el mal fuja, - car pecat puja" "Senor Dios: lIuvia, - para que el mal

huya, - pues el pecado sube).

Volveremos aiin sobre el rnismo tema, diciendo
algunas cositas mas respecto del fondo y de la forma del interesant
libro DEL CONSILI.

ill

Marzo, 1961
En nuestro apartado anterior prometfamos afiadir

algo mas a 10 que allf decfamos referente al fonda y a la forma del

pequefio libro Iuliano en verso, Del Consilio

Casi nos bastara reunir 10 que han dicho ya otros

autores. Hagamos observar, 10 primero, que ni los c6dices ni los edito-
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res andan de acuerdo en cuanto al titulo autentico que llevaria ellibri
to al salir de manos de su autor. Tampoco se sabe si Llull 10 escribio
estando min en Paris, desde donde marcho a Viena del Delfinado, 0 si
10 compuso por el camino, 0 ya llegado a la Ciudad del Concilio (sep
tiembre de 1311). El P. Pascual (en sus Vindiciae lullianae, t. I, pag,
294) dice que 10 escribio en Paris, estando a punto de salir para el
Concilio.

Este rnismo autor, en el lugar citado, resume as! el
contenido del pequefio libro: "En este libro describe Ramon de que vir
tudes han de estar revestidos y que vicios principalmente han de evitar
los que hayan de intervenir en el Concilio: y por eso se dirige al sumo

Pontifice Clemente V y a los Cardenales, Prelados, Clerigos y
Religiosas, as! como a los Principes, Duques, Marqueses, Barones y
Caballeros, a fin de que todos cooperen para proponer y llevar a la

practica cuanto contribuya a procurar el honor de Dios y la publica uti
lidad; y, finalmente, ruega Ramon hurnildemente a Dios que conceda
a todos su gracia para llevar a cabo aquello que tanto desea". Ya diji
mos que Llull, urgido por su llameante celo, habla con el maximo
desenfado, tanto al Papa como a los demas personajes que van a asis
tir al Concilio general. No obstante, hace notar Ramon d' Alos-Moner
(Rims I, proleg) que nuestro Ramon Llull es mas comedido que su

contemporaneo, el poeta italiano Fr. Jacopone da Todi, franciscano,
con el cual tiene gran parentesco literario, y no lanza diatribas tan
duras como las de Jacopone contra Celestino V y Bonifacio VIII.

Pormenorizando un poco mas, podemos decir que
las ideas dominantes en la obrit son las siguientes: La Que todos los
que asistan pongan el mayor interes en que el concilio tenga un feliz
exito. 2." Que procuren precaverse de los engafios y mala voluntad de
los que vayan al Concilio con fines interesados 0 menos rectos. 3: Que
se busque la honra y el servicio de Dios y que se excogiten medios para
conseguir la conversion y salvacion de los infieles. 4: Que se vaya
para ella a tierras de Ultramar. 5." Y que se organice una cruzada para
la conquista del santo Sepulcro. 6." Se insimia el plan de Llull de uni
ficar las ordenes rnilitares. 7: Abunda el apostrofe y la amenaza, prin
cipalmente al Papa y a los Prelados, si no trabajan con todo ahfnco para
que se logren los fines del Concillo. (Continuara)
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IV

Abril, 1961
Ya sefialamos que el librito Del Consili consta de

once apartados: el primero se refiere al Concilio mismo, personifican
dolo, segun dijimos; los cinco siguientes van dirigidos al Papa, a los

Cardenales, a los Principes (emperadores, reyes, principes, duques,
marqueses, barones, caballeros), a los Prelados y a los Religiosos;
otros cuatro vienen a ser como unos perentorios requerimientos a

Contrici6n, Satisfacci6n, Devoci6n y Oraci6n para que despierten
(Contricio: a mon albir - trob vos delitats en dormir) y vayan tam

bien al Concilio para ejercer sus respectivos menesteres, azuzandolas
a veces con sarcasmo (Oraci6: veix vos xantar - molt, e petits mira

cles far); y el Ultimo, un poco distinto, que esta compuesto de quince
estrofas, mas un estribillo. El estribillo es una petici6n de lluvia al

Senor, de una lluvia bienhechora que lirnpie de peeado y purifique de

mal. La prirnera estrofa anuncia 10 que principalrnente desea Llull que
sea el fruto del Concilio: que sea recuperado el santo Sepulcro y que
sea honrado el nombre de Dios. En las restantes estrofas pide, sucesi

vamente, que las cuatro virtudes cardinales, sean las consejeras del

Concilio; aboga luego, tambien en sendas estrofas, por la asistencia de
las tres virtudes teologales, a la ecumenica reuni6n; y en las ultimas
siete estrofas ruega que esten ausentes del Concilio los siete pecados
capitales.

Contienen un certero juicio sobre el fondo y valor

iiterario de la obrita, las palabras que escribe Mn. Galmes en las noti
cias preliminares de Rims II (Pags, XIII i XIV), donde dice que ''Del
Consili no es una composici6n poetica en el sentido de hoy, sino un

estfrnulo a la cruzada, en una forma facil de recoger por el eco popu
lar". Siempre ilusionado y defraudado tantas veces, Ram6n no tenia ya
gran confianza en el Concilio; pero el incendio de su celo por el

Amado y la persuasi6n de que debia excusarse ante Dios, le hacen
insistir en un nuevo esfuerzo. Pero ahora ya no busca elementos liricos
ni didacticos y racionales, sino que acude ala amenaza, a motivos de

dignidad y de verguenza; y no hay que decir como los maneja con res

tallante energia, sobre todo cuando habla al Papa y a los Prelados. "Asf
esta obrita, la ultima en verso del autor, resulta unica dentro de la pro
ducci6n luliana: facil y ligera de estilo, grave de materia y responsabi
lidad, de invenci6n original y personalisima".
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Con este juicio, justo y atinado, de Mn. Galmes,
podriamos cerrar el apartado. S6lo afiadiremos que el libro consta de
115 estrofas de siete versos, todos agudos, eneasflabos (no octosflabos,
como dice Galmes), excepto el quinto y el septimo, que son pentasfla
bos. Los versos del estribillo son pentasflabos, llanos. Por necesidad
metrica hay que pronunciar como agudos algunos versos que en reali
dad terrninan en palabra llana. Es por eso que opinamos que no esta en

10 cierto Mn. Galmes al creer ap6crifa una de la estrofas, por 10 menos

basandose en los criterios del metro y de la rima. Sospechamos que
Llull compondria sus versos canturreandolos, como nuestros glosa
dors, con una melodia conocida'. Asi quedaban disimuladas las ano

malias del metro y de la rima. El lexico, como el de todos los versos

lulianos, es ligeramente aprovenzalado, encontrandose palabras muy
interesantes, algunas de ellas de significaci6n dudosa, como bavech,
famech, tavech. Por otra parte parece que el texto del librito nos ha
llegado algo adulterado, por incuria 0 ignorancia de los copistas.

V

Mayo, 1961
Para que nada faltase, el camino que hizo Llull desde

Parfa a Viena tuvo su anecdota, real 0 fingida. Iba Ram6n abrumado
por sus tres grandes deseos para proponerlos al Concilio: la fundaci6n
de colegios de lenguas orientales, la fusi6n de las Ordenes militares en

una sola y la extirpaci6n de los errores de los averroistas. Y cuenta
Ram6n (en el pr6logo dellibro Phantasticus):

Sucedi6 que se encontraron dos hombres que se diri
gian al Concilio general. Uno era clerigo y el otro laico. Trabando con

versaci6n, el clerigo pregunt6 allaico cual era su nombre. Y este res

pondi6: Me llamo Ram6n Llull. Y entonces el clerigo, burlonamente,
dijo: Ram6n, he ofdo decir que eres un fantastico perdido; dime, l.que
quirneras vas a proponer al Concilio? Contest6 Ram6n: Intento tres
cosas (y expuso aquellos deseos arriba mencionados). AI oir esto, el
clerigo solt6 la carcajada, diciendo: Ram6n, crefa que eras fantastico,
pero me quede corto; por tus palabras veo que no eres fantastico sino
fantastiquisimo. Repuso Ram6n: Tal vez; pero no yeo tales fantasias.
Acaso seas tu el fantastico, que te burlas fantasticamente de mf y no

paras mientes en mis palabras. Y, sin embargo, habrfas de ser tii, que
eres clerigo, quien debiera devotamente interesarse por 10 que yo pien
so proponer. Aqui el clerigo descarg6 una lluvia de denuestos sobre
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Ramon, mezclados con amenazas. Poco se inmuto Llull ante los des
manes del clerigo, y prosiguio: Tti crees que soy fantastico y yo, en

cambio, opino que 10 eres ill: l,quieres que 10 discutamos, que el asun

to se concluya en el Concillo general?

Estuvo conforme el clerigo, pero Ramon propuso
que antes explicase cada uno los motivos por que juzgaba al otro fan
tastico. Asintio tambien el clerigo, quien empezo asi: Mi padre era un

pobre payes y yo, mendigando el pan, despues que hube estudiado
ciencias en la universidad, logre una prebenda; estoy ahora graduado
en Artes y en ambos Derechos y me he hecho sacerdote y arcediano.
He acumulado muchos beneficios y he enriquecido a rnis hermanos

payeses. Es esto poco; los he hecho militares, he casado a rnis herma
nas con hijos de militares y he dignificado a rni familia. Esos tres jove
nes estudiantes que yes a caballo detras de mi, son sobrinos mios y dis
frutan ya, los tres, de una buena prebenda; y aun pienso conseguir
otros beneficios para ellos en este Concilio. l,Y que dire de mi? Confio
hacerme con una buena prelacia y vivir con mucho honor. Llevo una

gran cornitiva de escuderos, siervos y cocineros. Uso vajilla de plata
en rnis cornidas, tengo muchas riquezas y hago mucho gasto. Con 10
cual puedes ver que no hay en mi nada de fantastico, sino que soy muy
sabio y positivo.

Entonces Ramon dijo: Comprendo los motivos por
los cuales pretendes no ser fantastico, pero antes de contestarte, quie
ro igualmente decir algunas palabras sobre rni vida: Fui hombre casa

do, tuve hijos, fui medianamente rico, lascivo y mundano. Lo abando
ne todo para procurar la gloria de Dios y el bien publico y para la exal
tacion de la sante fe. Aprendi el arabe; sali varias veces a predicar a los
sarracenos. Fui encarcelado y azotado por esta rnisma fe. He trabajado
cuarenta y cinco aiios para estimular a la Iglesia y a los Principes cris
tianos a mirar por el bien publico. Ahora soy ya viejo y pobre y sigo
con el rnismo proposito y en el me rnantendre hasta la muerte, si Dios

quiere l,Que te parece? l,Es esto fantasia? Que juzgue tu conciencia;
pero creo que tu intencion es realmente fantastica, pues Dios ha de ser

tu Juez, a quien no podras sobornar ni engafiar.

Hemos dicho que ellaico era Ramon Llull. El cleri

go se llamaba Pedro. Un clerigo bon vivant y guason, comenta Mn.
Galmes. Y nosotros no tenemos que aiiadir nada mas.

60



VI

Junio, 1961
La literatura de Llull para 0 en tomo al Concilio de

Viena del Delfinado es abundante. De su pluma, nada perezosa, siem
pre veloz, brotaron, por 10 menos, cinco obras. Son las siguientes:

1." Liber de Natali Pueri Jesu, terrninado en enero

de 1310, cuando Clemente V habia convocado ya el Concilio (12 de

agosto de 1308). Contenia los tres principales puntos que Ram6n iba a

proponer a los conciliares, para su aprobaci6n.

2." Lo que habfa tocado solamente de una manera

breve en ellibro De Natali, 10 ampli6 y pormenoriz6 en el De persei
tate et finalitate Dei, compilado en Paris, en septiembre de 1311,
antes de trasladarse a Viena para el Concillo.

3.3 Del Consili, que ya hemos comentado largamente.

4." Ya en camino, desde Paris a la ciudad del

Concilio, del dialogo, real 0 fingido, que sostuvo con el clerigo Pedro,
dialogo que reprodujimos, en parte, en nuestro mimero anterior, naci6
un nuevo libro, el titulado Phantasticus, en el cual se dan muy intere
santes datos autobiograficos y donde, mientras le va explicando los
tres grandes deseos que piensa exponer ante la asamblea ecumenica, Ie
demuestra al clerigo chufletero que le tildaba de fantastico, que el real
mente fantastico es el, terminando Llull con estas palabras: "Y si no te

enmiendas, voy a delatar tu malvada fantasia ante el Concilio en pleno;
y, en cambio, si eres ill quien descubre en mf malas quimeras, te doy
perrniso para reprenderme, pues es merecedor de reprensi6n quien se

deja llevar de locas fantasias".

5." Por ultimo, estando ya en Viena, compuso su

Petitio Raymundi in Concilio generali ad obtinendam Terram
Sanctam, libro dividido en diez partes, que el P. Pascual (Vindiciae I,
pag, 300) dice que no pudo ver, pero que sospecha que se exponen en

el las mismas ordenaciones que Llull afirma que va a llevar al Concilio
en su otro libro De perseitate et finalitate Dei, puestas en forma de

petici6n.

Estando en Viena.icon ocasi6n del Concilio, compi-
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VII

16 Llull algunas obritas mas, pero que ya no tienen relaci6n intima con

las materias discutidas en aquella general asamblea.

Terminado el Concillo de Viena y regresado Llull a

Mallorca, tiene todavia un recuerdo para aquel, pues empieza su libro
De participatione Christianorum et saracenorum (acabado en julio
de 1312), con estas palabras: "Raymundus veniens de Concilio gene
rali ... ", Ram6n, retomando del Concilio general ...

Por no haberlo hecho en su lugar oportuno, cabe

aqui una alusi6n al articulo del Dr. Garcias Palou, aparecido en

Estudios Lulianos (1959, pags. 59-70), bajo el epigrafe "El Liber de
Sancto Spiritu de Ram6n Llull, Gfue escrito con motivo de la celebra
ci6n del II Concilio de Lyon (1274)?", donde, despues de demostrarse
con s6lidas razones que dicho libro no pudo Llull escribirlo ni antes ni
inmediatamente despues del dicho Concilio, e contesta negativamente
al enunciado del articulo.

Julio-Agosto, 1961
No quedaria completo nuestro trabajo si no conclu

yese con unas palabras sobre el resultao de los afanes de Llull en el
Concilio de Viena. Dijirnos ya que Llull acudia al Concilio con algun
poso de pesirnismo en el coraz6n. Todo su libro Del Consili, donde tan

paladinamente expectora sus sentimientos, esta montado sobre un

fonda gris u obscuro de recelo, de amenaza, de ironia, de amargura. Lo
cual revela que no las tenia todas consigo respecto de la eficacia de sus

recomendaciones acerca de aquella general asamblea.

A pesar de todo, la mayoria de las proposiciones de
Llull fueron tomadas en consideraci6n por los Padres del Concilio. 0
sea que, aunque no todo se desenvolvi6 segiin los deseos de Ram6n,
no dej6 este de tener un relativo exito. "El Concilio - escribe Galmes
(Dinamisme, pag. 51) - termin6 en mayo de 1312. En general yen teo

ria, casi todos los capitulos que propugnaba Ram6n Llull fueron acep
tados y decretadas convenientes providencias, pero nos parece que
practicamente regres6 de alli muy desanirnado".

Pero veamos concretamente, siguiendo al P. Pascual
(Vindiciae I, pag. 302 y sigs.), que es 10 que fue adrnitido de cuanto
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proponia Llull.

1.0 Uno de los principales deseos de Llull era que se

fundasen colegios de lenguas orientales para facilitar la predicacion
entre los infieles. Esto se decreta en el Concilio: "Aprobandolo este

sagrado Concilio, mandamos que se funden escuelas de dichas lenguas
(las de los infieles) en donde quiera que se encuentre la Curia Romana
e igualmente en los estudios de Paris, Oxford, Bolonia y Salamanca;
ordenando que en cada uno de estos lugares haya varones catolicos que
tengan suficientes conocimientos de las lenguas hebrea, arabiga y cal
dea".

2.° No se tomo ninguna resolucion en cuanto al

segundo proyecto de Llull sobre unificacion de las Ordenes Militares

para poder hacer mas facilmente la guerra a los sarracenos; pero se

trato el asunto y si no prospero la idea luliana, fue por el egoismo de

las rnismas Milicias, que no quisieron percatarse de la utilidad publica
que se derivaria de aquella union.

3.° Queria tambien Llull que se asignasen los diez

mos de la Iglesia para la conquista de Tierra Santa. Consta en todos los
autores que fue encargada aquelia expedicion al Rey de Francia y que
le fueron concedidos dichos diezmos por seis afios. Y estando presen
te en el Concilio y aconsejado de muchas maneras por Ramon Llull a

que emprendiese aquelia cruzada, la torno el Rey a su cargo, aunque
despues no la realize,

4.° Tambien fue atendido el deseo de Llull sobre que
se prohibiese en los estudios la filosoffa de Averroes y demas filosofos

gentiles, pues, aunque no se les nombre, va contra ellos una de las

Constituciones Clementinas.

5.° A instancias de Llull se adoptaron asirnismo

resoluciones contra los clerigos que tenian mas de una prebenda, con

tra el excesivo boato de los Obispos, resoluciones acerca del habito y
tonsura de los clerigos para que se distinguiesen bien de los seglares,
contra los usureros, etc.

De todo 10 cual se deduce, y ya 10 hemos apuntado
mas arriba, que, aunque su gestion en el Concilio no alcanzase los
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amplios resultados que hubiese querido, no fueron baldias las diligen
cias de Llull y algo se provey6, algo se intent6 de 10 que aquel coraz6n

magnanimo ambicionaba para la gloria del Amado y para la utilidad
del mundo.

IDe hecho el mismo 10 dice asf en Desconort: "Deus: ab vostra vertut comens est

Desconort, - 10 qual fas en xantan ... "; y en una nota final dice que se canta "en 10 so de
Berart". Da el nombre de canto a algunas de sus composiciones en verso. EI "Plant de la

Verge" termina asi: "A v6s. Verge reina, coman est xant d'amors"; antes de empezar las
"Heres de nostra Dona", dice que "canten se sl so dels hymnes"; titula otra composici6n en

verso "Cant de Ramon", etc.
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FRUTALES

I
Septiembre, 1961

El arbol , cada una de sus partes - raices, tronco,
ramas, ramos, hojas, flores y frutos -, viene a ser como el rodrig6n por
donde se levanta una porci6n no pequefia del opus Iuliano. Por 10
menos tres libros de Llull llevan el nombre de Arbre (Arbre de
Filosofia d'Amor 0 Arbre d'Amor, Arbre de Filosofia desiderat y
Arbre de Sciencia). Esas designaciones no son s6lo como de reclamo,
sino que expresan, bien que metaf6ricamente, el contenido de cada una
de las obras. "El arbol tiene una significaci6n totalmente especial que
10 convierte en imagen caracteristica de la simbologia luliana", ha
escrito el diligentisimo analizador de los escritos de Llull, Jordi Rubio
(Obres Essencials, L'expressio Iiteraria en I'obra lul-liana, Proleg).
Y el otro gran lulista, T. Carreras y Artau, tratando del Libre de
Contemplaci6 en Deu, hace observar que las figuras adoptadas en el
por Llull son las letras, los arboles y las figuras geometricas; y que,
partiendo de la figura del arbol, emprendera mas adelante una nueva
via, la de la l6gica simb6lica, para alcanzar, en su gran libro Arbre de
Ciencia, la unificaci6n del saber y de la enciclopedia (Ib, L'Obra i el
pensament de R. L1ull, ib.).

Por otra parte, el rnismo Jordi Rubi6, que tal vez sea
el autor que mas recientemente ha tratado la materia, nos dice (en el
lugar citado) que el arbol - y el bosque 0 selva, junto con la fuente -

es uno de los elementos principales del paisaje Iuliano, un elemento
integrante de su locus amoenus. Este locus amoenus se encuentra con
frecuencia descrito en los pr6logos 0 cornienzos de los libros de
Ram6n Llull, Veanse unas muestras que escogemos al azar:

"Esdevenc Ramon en . 1. Bel prat: en 10 mig havia j
gran arbre e una bela fontana" (Arbre de Filosofia d'Amor, pag. 69).
"Sol estava en . j. verger a ombra d un bel arbre (Arbre de Sciencia, I,
pag. 3). "E mentre estava desconortat en una bella vall abondosa de mol
tes fonts e de bells arbres" (lb.). "Dementre que Lausor e Oraci6 ana
ven per aquella selva qui era molt bella e abundosa d arbres" (L. de
Sancta Maria, pag. 8). "Sesia 10 phisoloff sots. 1. bell arbre carregat de
fulles e de flors; una bella fontana regava aquell arbre, en 10 qual havie
molts aucells qui dolcament cantaven" (L. de Meravelles, Il, pag. 44).
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Pero nosotros, en las notas cuya publicaci6n empe
zamos ahora, no queremos referirnos al arbol simb6lico 0 ideal, ni al

arbol abstracto 0 generico, sino al arbol que nace de la semilla: "l,Com
pot esser que de tan poca cosa com es 10 gra 'on fo engendrat l'arbre,

pot exir tan gran arbre com es aquest?" (L. de Meravelles, II, pag. 44);
al arbol que el hortelano riega para que produzca frutos: "Fill, 1 ortola

dona de 1 aygua als arbres per rah6 dels fruyts" (L. d Inteci6, pag. 10);
al arbol que a veces el rayo hiende: "En axi com 10 lamp fen los

homens e los arbres" (Proverbis, pag. 196); al arbol, por fin, que se

corta si no da frutos: "En aquella ribera hon 10 hom tallava 10 arbre,
que fullava e floria, mas no granava" (L. de Meravelles, II, pag, 50).

II

Mas concretamente aun; nosotros nos lirnitaremos a

presentar, con breves comentarios, textos lulianos donde aparecen
nombres de los arboles lIamados frutales - 0 nombres de sus frutos -,

de aquellos arboles que Llull llama arbres fruyters: "E pensa que se

n anas en una gran forest, la qual era ahondosa de moltes fonts, e de

molts beyls arbres fruyters" (L. del Gentil, pag. 5).

Octubre, 1961
A traves de sus obras - nosotros nos lirnitamos al

estudio de las que nos han llegado escritas en lengua catalana - pode
mos enterarnos de los arboles que le eran farniliares a nuestro Ramon

Llull. Son, en definitiva, los que en su tiempo, habia en esta isla de

Mallorca; aquellos, ante cuyas flores se habrian maravillado, desde

pequefio, sus observadores ojos, ante cuyos frutos mas de una vez se

le habrfa hecho agua su boca de paladar exquisito.

La fisonomia botanica de la isla ofreceria, sin duda,

un aspecto totalmente distinto del de ahora. Bosques y pinares y monte

bajo, con su variadisima flora -lentiscos, jarales y brezales, aladiernas,
arrayanes y madrofios, henares y carrizos, aulagas y esparragueras,
carrascas y acebuches, etc. -, cubririan extensas zonas. Entre los arbo

les propiamente cultivados s6lo los olivos y los algarrobos tendrian

alguna preponderancia. Los frutales, en sentido estricto, no podrian
verse mas que en las pequefias huertas situadas alrededor de la ciudad

y de las viejas alquerias y rafales.

No todos los nombres de frutales que, en aquel tiem-
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po, podian existir en Mallorca han de venir citados necesariamente en
las obras de Llull: No encontramos, por ejemplo, ni el naranjo ni el
lirnonero. Con todo es muy probable que hubiese ya algiin ejemplar de
dichos arboles, sobre todo del ultimo. Tengase en cuenta que Llull no

escribi6, que sepamos, ningun tratado de Botanica y que, como hemos
venido diciendo una y otra vez, tales nombres aparecen s6lo esporadi
camente, en ap6logos, metaforas, comparaciones, etc. Y hay que bus
carlos algo asi como las setas.

Publicamos ya, en esta rnisma revista, unas notas
obre los higos y la higuera. Intentamos ahora continuar aquel trabajo,
pero de una manera mas met6dica, reuniendo textos referentes a los
otros frutales cuyos nombres, del arbol 0 de la fruta, 0 de las dos cosas
a la vez, tenemos registrados en nuestro fichero. Aclaramos que
emplearemos el nombre de frutal en un sentido algo mas amplio que el
ordinario, haciendo entrar, por ejemplo, bajo tal denorninaci6n arboles
como el olivo y el algarrobo. Y que no pretenderemos haber realizado
un trabajo propiamente exhaustivo.

ill

Noviembre, 1961
En la actualidad el arbol que mejor caracteriza nues

tra isla es el alrnendro. El alrnendro es el arbol galante que todos los
afios, en enero y febrero, siempre con renovado afan, le teje a

Mallorca, su encantadora princes a, un suntuoso y perfumado vestido,
hermoso mas de 10 que podria sonar la mas elegante y caprichosa de
las novias. Pero no es nuestro intento, en este trabajo, carninar por la
vereda de la poesia.

El alrnendro se encuentra espontaneo - y ahora ya
echamos mano de la facil enciclopedia - en Gracia, y en especial en el
Atica. De allf pas6 a Italia y a Espana. Es conocido desde la antigue
dad. Los siriacos 10 liamaron ah-mygdala, que significa arbol hermo
so. Es una planta que pertenece a la familia de las rosaceas.

No tenemos muchos textos lulianos donde se hallen
las palabras alrnendro (ameller) y alrnendra (amelia). S6lo los sufi
cientes para que dichas palabras puedan figurar en nuestro registro.
Veanse los principales, alguno bien peregrino, por cierto.
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"Cuentase que un hombre fue a ... (aqui un termino

que las conveniencias sociales actualmente no permiten traducir) deba

jo de un ameUer" (Arbre de Sciencia II, pag. 409). Llull valoraba la

flor de almendro como hermosa, blanca y bien oliente. "Aquel ameUer

habia dejado caer una flor, que era bella y blanca, en un lugar feo y

sucio, que olia mal; y por eso la flor se quejo a aquel hombre contra el

ameller porque la habia derrocado dellugar alto al bajo, y a ella, que
era hermosa y blanca y bien oliente, la habfa echado en un lugar negro

y mal oliente (lb.).

Hemos dicho, y es sabido de todos, que el almendro
florece en enero y febrero. Es por eso que con alguna frecuencia la
nieve y las heladas destruyen, en parte 0 totalmente, sus frutos en flor:
"Asf como en el acaso en que sobreviene el hielo que quema las ame

Ues cuando estan en flor" (Arbre de Sciencia I, pag.85). "Si no hubie

se contingencia... el hielo quemaria continuamente las amelles"

(Arbre de Sciencia III, pag. 469). Demostrando todo eso que la eli

matologia de Mallorca era entonces mas 0 menos como la de ahora.

La almendra pertenece, segtin la division luliana, a

la clase de frutos que tienen cascara por fuera, pero no hueso por den
tro: "Y algunos frutos hay en los cuales no existe clovell por fuera,
como en la cereza, y que tienen clovell por dentro ... Hay otro fruto que
tiene el clovell por fuera, que no tienen pinyol por dentro, asi como en

la castana yen la avellana" (Arbre de Sciencia I, pag. 108). "Ramon,
l,Por que la cereza tiene el pinyol por dentro y no por fuera asi como

10 tienen la amelia y la nuez?" (Arbre de Sciencia III, pag. 480).

Echamos de menos en Llull un pequefio elogio de la
almendra - ametlles duradores, ametlles delicades - que amagueu les
blancors una mica arrugades - en els vostres velluts suaus i fredolics

(Carner). Pero nosotros solo podemos recoger y comentar, mas 0

menos, 10 existente, aunque esto resulte a veces arido y poco digerible.

IV

Diciembre, 1961
Casi no se concibe, en Mallorca, una feria 0 unas

fiestas populares sin uno 0 varios tenderetes donde se expenden, junto
con los exoticos cacahuetes, las sabrosas avellanas, recien tostadas, y,
en su temporada, las dulces castafias. Sucederia 10 mismo en los tiem-
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pos de Ramon Llull, Sin los americanos cacahuetes - naturalizados
ahora en nuestras tierras -, como bien puede comprenderse.

No es frecuente el avellano en nuestra isla. Pero 10
hemos visto alguna vez. No sabemos si en el siglo trece seria aquf mas
abundante. De todos modos Llull podrfa contemplarlo en la vecina
Catalufia, Es un arbusto que en la actualidad se cultiva muchfsirno en

el Campo de Tarragona y en el Priorato. Y da buen rendirniento.
Ignoramos por que razones Virgilio (Georgicas) aconsejaba que el
avellano, "el duro avellano", no se plantase entre las vides.

No figura el nombre aveUaner en los escritos de
Llull, pero sf el del fruto, la avellana: "Hay otro fruto que tiene la cas
cara por fuera y que no tiene hueso por dentro, asi como en ... la ave

llana" (Arbre de Sciencia I, pag. 108). Entonces, como ahora, los
nifios sentfan debilidad por las avellanas: "Y el cardenalle dio cinco
sueldos de renta con que vivir y poder comprar aveHanes y fruta para
dar a los nifios que le seguirfan gritando que el nombre de Dios fuese
bendito y alabado" (Blanquerna, pag. 317).

Los castafios, "los altos castafios", no son arboles de
nuestras latitudes. Puede que exista algun ejemplar. Pero no se con

funda con el castano de Indias, que no es propiamente castano y es el
que se ve como planta de adorno en los jardines. El castano abunda en

el noroeste de la peninsula iberica. No obstante en Mallorca tenemos
el apellido Castanyer, bien que este pueda significar tanto el arbol que
produce las castafias como la persona que las vende.

Ramon Llull trae el nombre castanyer: "Ramon, un

hombre presta a otro hombre cien besantes y dice que este le pago cin
cuenta debajo de un pino, y el reo dice que le pago todos los cien
besantes debajo de un castanyer, y cada uno alega testirnonios y los
testirnonios aseguran que el reo pago todos los cien besantes debajo de
un manzano" (Arbre de Sciencia III, pag. 278).

Redactamos esas lineas a mediados de octubre. Han
empezado las primeras ferias. Van llegando ya, de la Peninsula, gran
des remesas de castaiias. Es su tiempo. Y uno no puede menos de
recordar las castaneae moHes del gran Virgilio ("Sunt nobis mitia
poma - castaneae molles et pressi copia lactis", Egloga I). Unos tra-
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ducen moUes por tiemas y otros por cocidas. Es que las castafias se

comen de las dos maneras, crudas y cocidas. En Maliorca mas de la

primera forma.

No poseemos mas texto Iuliano en que se encuentre
la palabra castanya que el que ya hemos citado anteriormente: "Hay
otro fruto que tiene la cascara por fuera y que no tiene hueso por den
tro, asf como en la castanya y en la avellana" (Arbre de Sciencia I,
pag. 108).

Enero, 1962
Hasta hace poco tiempo los cerezos se llevaban muy

bien con los vifiedos en las soleadas tierras maliorquinas. Pero ahora,
por alguna vegetal pendencia - 0 por algiin otro motivo -

, se les ve

cada vez menos entre nuestras humildes cepas. Y es una pena, pues el
cerezo es un arbol muy hermoso, tanto en el tiempo en que se nos

muestra ataviado con el blanco armifio de sus flores como cuando se

enrojece con la fina pedreria de su sabrosa fruta.

No encontramos en Llull el nombre del cerezo en

ninguna de sus dos formas: cirer, cirerer. Pero sf tenemos el nombre
del fruto. Veremos unos ejemplos.

La cereza, segtin la division luliana, pertenece al

grupo de frutos que no tienen cascara, pero sf hueso: "Y algunos fru
tos hay en los cuales no existe cascara por fuera, asf como en la eire
ra, y tienen hueso por dentro. (Arbre de Sciencia I, pag. 108).
"Ramon, "por que la cirera tiene el hueso por dentro y no por fuera asf
como 10 tienen la almendra y la nuez?" (Arbre de Sciencia ill, pag.
480).

Las cerezas tuvieron una vez un pequefio altercado
con otras frutas. Veanse los gruesos (!) Denuestos que se echaban en

cara: "Dijeron las cireres a los higos que ellas llegaban antes, y los
higos replicaron que ellos eran mas deseados que las cireres. Dijo la
cirera a la algarroba que era torcida y negra, y contesto la algarroba
diciendo a la cirera que ella estaba muy pronto podrida" (Arbre de
Sciencia II, pags. 358-359). De donde se deduce que, para Llull, la
cereza es menos apreciada que los higos y que tiene el defecto de
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podrirse en poco tiempo 10 cual explica el motivo de no cultivarse el
cerezo de una manera tan intensiva como otros frutales.

Hemos dicho al principio que el cerzo, tanto por sus
flores como por sus frutos, es un arbol hermoso. Algo de esto rnismo
se viene a afirmar en ese otro pasaje Iuliano: "Cuentase que el calor, la
humedad, el frio y la sequedad se encontraron en las cireres, y dijeron
que en ellas querian estar porque eran hermosas y moraban en grandes
arboles" (Arbre de Sciencia II, pag. 410). Pero el reino animal, aun en

sus manifestaciones mas viles., es siempre superior al vegetal y por eso

aquellas cuatro cualidades, hijas naturales, respectivamente, del fuego,
del aire, del agua y de la tierra, materialistas como son, "tomaron
acuerdo entre si que marchasen de las cireres que estan en el arbol,
para ir a habitar en las cireres que habian caido al suelo y que iba
comiendose una marrana con sus gorrinos, pues tendrian mas valor en

las substancias animadas, aunque no sean tan bellas, que en las subs
tancias s610 vegetales" (lb.).

VI

Febrero, 1962
A los que tienen algtin conocirniento de la lengua

francesa podria facilmente parecerles que el termino Iuliano citroner
es el equivalente catalan del frances citronnier (limonero). Es, efec
tivamente, el equivalente etimo16gico, y casi fonetico, de dicha pala
bra francesa. Pero no es su exacto equivalente sernantico. Citroner no

es el arbol que produce ellim6n, sino que 10 que da es el poncir, fruta
ciertamente algo parecida allim6n, pero de mayor tamaiio y de sabor
distinto. Citroner es, pues, sin6nirno de ponciner, como decimos
actualmente en Mallorca (antes, poncirer), 0 de poncemer (su fruto
poncem), forma empleada en el catalan de la peninsula. El nombre
castellano del arbol es cidro y el de la fruta, cidra.

No pareceria tan extraiio que citroner fuera el nom

bre del frutal que produce el poncir si en el ultimo elemento de esta

palabra se supiese ver la latina citrus 0 citreus (pomum-citreum), de
donde proceden: la voz culta luliana citre (poncir) y el castellano
cidro; y los derivados cultos, cat. citroner (ponciner) y fro citronnier
(limonero): El Provenzal y el dialecto de Niza tienen formaciones
identicas a la del mallorquin poncir: poncire y pumciri, respectiva
mente.
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EI cidro 0 citroner no es en la actualidad un arbol
frecuente en Mallorca. Lo serfa mas en tiempos de LIull. Su fruta, la

cidra, 0 poncir, es mas camosa y dulce que ellim6n. Se empleaba
antes para hacer confituras y tambien en medicina. En este pequefio
trabajo presentamos agrupados los textos en que LIull cita el nombre
de dicho arbol 0 el de su fruto, en una u otra forma.

"Estoy pensando en 10 que significa este citroner,
pues cuantas cosas existen, en el estan representadas" (Arbre de
Sciencia I, pag. 5). "Y eso rnismo se sigue del color del fuego en el

citre, que esta en la superficie" (Art Domostrativa, pag. 414). "De las
hermosas cosas, Senor, que puedan ver ojos corporales, es ciertamen
te una ver hermosas flores y hermosos frutos, as! como hermosa rosa

o hermosa flor de lirio, 0 hermosa manzana 0 hermoso poncir"
(Contemplacio ill, pag. 11). "La potencia vegetativa en unos lugares
del cuerpo esta mas virtuosamente que en los otros, as! como ... el blan
co del poncir que es mas sabroso que la corteza y que aquello donde
esta el grano" (Contemplacio VII, pag. 62).

vn

Marzo, 1962
Dos frutas color jalde. Una como el oro nuevo, el

membrillo; otra como el oro viejo, el datil. Ambas, al natural, de carne

acerba, casi s610 buenas para la boca montaraz de la gente menuda.

Confitadas, una delicia hasta para los paladares mas rernilgados.

El membrillero, nuestro codonyer, busca su asiento
en cualquier rinc6n baldfo, en la margen del torrente, a la vera del

estanque. Ama el ten-eno hiimedo. La palmera, palmer 0 datiler para
LIull, yergue su penacho verde junto al casal de las viejas possessions
mallorquinas. En cuanto al suelo es sumamente contentadiza.

La palabra codony (de una supuesta forma latina

cotoneum), como tantas otras, escinde el catalan de las demas hablas

hispanicas, rnientras que 10 entronca con el provenzal (codonh), con el
frances (coing) y con el italiano (cotogno). El castellano conoce tam

bien dicha palabra, pero con significado distinto, formando el segundo
componente de la voz melo-coton. En cambio la palabra datil puede
decirse que, s6lo con pequefias variantes foneticas 0 morfo16gicas,
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cubre todos los principales paises de la Romania.

Virgilio, en una de sus eglogas, nombra los "mem
brillos cubiertos de blando vello" Y Riber ha sabido aprovechar ele
gantemente la noticia que nos da Plutarco al decir que las novias de
Lacedemonia, el dia de su boda, cornian los dorados membrillos para
tener perfumado el aliento y concebir hijos rubios.

Del codonyer Llull s610 nos dice que puede injer
tarse en el manzano, pero no en el olivo ni en la palmera: "Peral y
codonyer se pueden injertar en manzano; pero quien quisiera injertar
peral 0 codonyer en olivo 0 en palmera, serfa entonces necesario que
entendiese que aquella manera de injerto va contra el curso de la natu
raleza, pues no es natural que peral 0 codonyer prendan en olivo 0 pal
mera'' (Contemplaci6 IV, pag. 25).

Algo parecido viene a decirnos del codony: "Quien
quiere investigar la naturaleza de la manzana ... , hagalo en la manzana

rnisma; pues mejor podra encontrarla ... en la manzana rnisma que ... en
la pera 0 en el codony" (Contemplaci6 IV, pag. 23). Llull no usa el
femenino codonya, con que designamos en Mallorca una variedad de
membrillo un poco mas [mo. Pero afirma que "en la especie del
codony" (Arbre de Sciencia I, pag. 79). El femenino es mas digesti
ble que el masculino.

Hemos dicho anteriormente que Llull emplea pal
mer 0 datiler por palmera. Es mucho mas frecuente datiler. En
Mallorca la palabra palmer ha quedado s610 como apellido. EI nom

bre mas empleado en las Baleares es fasser, formado sobre fas, pala
bra que por una curiosa metonirnia 0 venido a significar el tronco 0

parte gruesa de las hojas de la palmera.

Llull distingue el datiler mascle y el datiler feme
ni: "Y tiene propiedad accidental de engendrar, el macho en la hem
bra, datils, al tocar la sirniente del datiler mascle la sirniente del dati
ler femenf (Art Amativa, pag. 33). "Y cuando se busca cualidad en

el palmer, se encuentra que es largo y recto; y cuando se busca como

el palmer no es otra cosa, se encuentra que el palmer no es olivo ni
higuera" (Contemplaci6 IV, pag. 78). "El datiler alegaba su derecho
por cuanto daba dulzor en el datil" (Blanquerna, pag, 194). ''Datiler
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por curso natural produce datils" (Contemplaci6 V, pag. 346).

VIII

Abril, 1962
Sabemos por nuestros abuelos que en alguna oca

si6n, en las grandes penurias de alimentos, motivadas por guerras 0 por

sequias, la gente pobre de Mallorca se veia obligada a saciar su ham

bre con algarrobas. Pero de ordinario la algarroba no sirve mas que

para pienso del ganado. S6lo en sentido lato podemos aplicar el nom

bre de fruta a 10 que es mas bien una legumbre.

El algarrobo, junto con el olivo, era, y es todavia,
uno de los arboles tipicos en la tierra cultivada de nuestra isla. Hasta

es un arbol fo1kl6rico, que entra en cierto mimero de canciones popu
lares.

El castellano y el catalan emplean las rnismas pala
bras - con pequefios cambios foneticos 0 morfo16gicos - para designar
el arbol y el fruto de que estamos escribiendo. Se trata de voces ara

bes. Se ha hecho notar que los arabismos catalanes se diferencian de

los castellanos en que estes llevan aglutinado el articulo arabe ai,
rnientras que los catalanes, por 10 general (hay bastantes excepciones),
no 10 tienen. Garrova y garrover frente al castellano algarroba y

algarrobo, son una demostraci6n de ello. Llull, 0 mejor dicho, los

copistas de sus c6dices, conforme a la koine literaria del antiguo cata

Ian, escriben las formas garrofa (0 garroffa) y garrofer. No obstan

te, segtin veremos en los textos que ponemos a continuaci6n, aparece
tambien el dialectalismo balearico garrova, mas cercano foneticamen

te a la forma castellana.

"Y si (alguien) quiere buscar la naturaleza de la

manzana en la pera, mas facilmente podra percibirla en el peral que en

el olivo 0 en el garrofer, pues mas cerca esta en naturaleza pera 0

membrillo de manzana, que no manzana de aceituna 0 de garrofa"
(Contemplaci6 IV, pag. 23). "Dijo la cereza a la garroffa que era tor

cida y negra, y dijo la garroffa a la cereza que ella estaba pronto
podrida" (Arbre de Sciencia II, pag. 359). "La B mas hermosamente

se mueve en la v" figura cuando ... nombra rosa 0 lirio 0 manzana que
cuando dice garrova 0 zarza" (Contemplaci6 VII, pag. 536).

De las especies de arboles que producen la bellota
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(el genero quercus s6lo tenemos registrado el roure (roble): "Asf
como en el manzano en el cualla expulsiva echa fuera la corteza, que
no es vegetada, y las hojas que caen de el; y eso se ve en el roure que
tiene la corteza mas gruesa" (Arbre de Sciencia I, pag. 102).

Tambien las bellotas son preferentemente comida de
animales. No obstante hay la variedad dulce que es apreciada, particu
larmente entre los pequefios. Apartandose de las otras lenguas, aun de
las peninsulares, el castellano se ha quedado con el arabismo bellota.
La palabra latina glans, evolucionada segiin el sistema peculiar de
cada habla, es general en toda la Romania.

Es conocida la manera como ha cambiado de genero
(por una falsa separaci6n del articulo) la palabra agla, antes femenina
(yen Mallorca todavia 10 es en Arta), Diciendo la gla, una gla, se

crey6 que la a de los artfculos pertenecfa al nombre, l'agla, un agla,
quedando este asf masculinizado. Tenemos un solo texto Iuliano donde

aparece dicha palabra (y aiin en su forma provenzal, glan): "No es una

glan a comparar" (Rims II, pag, 195).

IX

Mayo, 1962
El granado es un arbol que le sienta bien a Mallorca,

isla de sol y de luz. Nuestro clima, poco frio, le es propicio. No tiene
grandes exigencias en cuanto al terreno. En estado silvestre es amigo
frecuente de nuestros viejos caminos. Sus grandes flores, de un her
moso rojo vivo, son com farolillos encendidos.

Berceo coloca el granado entre los arboles de mas

apreciados frutos: "Avie hi abondo de buenas arboledas, - milgra
nos e figueras, peros y manzanedas". Y Carner, en su delicioso "Els
fruits saborosos", canta: "Tos temples ornaria de flamajants magra
nes - que, ben ferides, lIeneen un xafec de robins".Al rojo de la gra
nada se compara la rubicundez del sol al salir, en nuestra tan conocida
canci6n popular: ''Madona de Sa Cabana, - aixecau-vos demati - i
veureu es sol sortir - vermei com una magrana". ''Na Magraneta"
es el titulo de una de las famosas "Rondaies" alcoverianas. ("Tant
m' agrada aquesta magrana, que, si tenia una fia, li posaria nom

Magraneta"). Las palabras magrana y magraner salen en otras fra
ses y canciones fo1kl6ricas menos cortesanas.
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Les viene de antiguo a las varas de granado la farna

que tienen de ser excelentes para levantar ronchas en el cuerpo, apli
cadas a manera de castigo: "Entonces el gallo dijo que, si el estuviese

en lugar de su senor, cortaria cinco varas de un magraner que habia

en el huerto y que daria tanto a su mujer hasta haberlas roto todas" (L.
de Meravelles II, pag, 150).

Alude a los granos de la granada el siguiente texto:

"Entonces se predica de la forma que los granos tienen dentro de la

corteza, los cuales estan ausentes a la vista sensual, asf como el gra de

la magrana" (Contemplacio V, pag. 57).

Hay mucha variedad de granadas, pero las funda

mentales son la dulce y la agria: "Pues asf como por la potencia vege
table se hace diversidad dentro de una especie de arboles por la diver

sidad de individuos, asf como de magrana douca y magrana agra ...

"

(Contemplacio V, pag. 346). Y, segiin la vieja teoria de las comple
xiones, nos dice Llull que: "La magrana douca es decomplexion
caliente y hiimeda, y la agria, de complexion frfa y seca" (Proverbis,
pag. 171).

Hemos visto en el texto de Berceo la forma milgra
nos por granados. En los codices lulianos tambien se encuentra la

forma melgrana (Contemplacio V, pag. 57, nota) por magrana, pala
bra en la que han influfdo las voces latinas malum, melum y mille.

El nogal no es un arbol tan nuestro como el granado.
Pero no faltan ejemplares por toda la isla, sobre todo en terrenos mas
o menos frescos. La madera es particularmente apreciada para trabajos
de carpinteria fina: "Sensualmente sentimos e intelectualmente enten

demos que el carpintero, con franco albedrio, duela (dola) la madera
del pino 0 del noguer, y, con franco albedrio, hace cualquier figura 0

de caja 0 de nave" (Contemplacio V, pag. 344).

Las nueces suelen figurar en la larga lista de nuestros

tradicionales manjares navidefios, "Asi como primeramente conviene
sacar la nou para llegar despues al grano, que es dulce ...

"

(Contemplacio VII, pag. 44).

Por el texto que ponemos a continuacion se ve que
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x

es ya antigua la sencilla metafora mediante la cual se designa con la

palabra nou (nuez) la prominencia que forma la laringe en la gargan
ta: "Las mujeres no tienen nou en la garganta asi como los hombres"
(Arbre de Sciencia ill, pag. 253).

Junio, 1962
El pan, el aceite y el vino son como los incunables

de la alimentaci6n industrializada de la humanidad. Decirnos alimen
taci6n industrializada para distinguirla de aquella en que los productos
se comen sin previa elaboraci6n por parte del hombre. En esa "cues
ti6n luliana" nos referiremos s6lo al olivo, a su fruto, la aceituna, y al
aceite que de esta se extrae.

El texto mas antiguo en que se menciona el olivo,
sera, de seguro, el del Genesis donde se relata que, al terminar el dilu
vio, Noe solto una paloma que retorn6 al area con un rarnito de verde
olivo en el pico. A este mismo texto alude Ram6n Llull (Doctrina
Pueril, pag. 189) cuando escribe: "Y luego envi6 la paloma que trajo
como sefial un ramo de olivera en su boca".

El olivo es, desde muy antiguo, el arbol mas carac

teristico y mas famoso de Mallorca. Los troncos de olivo mallorquin
son a veces enormes y adoptan las formas mas fantasticas. Muchos de
ellos son rnilenarios, asf se dice. Hasta se les hace servir de reclamo
turistico.

El folklore relativo al olivo, a la aceituna y al aceite
es muy copioso. Renunciamos a poner muestras por no alargar excesi
vamente esas notas. Nuestros vates han cantado el olivo mallorquin.
La poesia mas conocida y mas emotiva es, desde luego, la de Pons y
Gallarza, titulada "L'Olivera mallorquina" (Conta'm, vella olivera, -

mentra sec alenant sobre la roca, - noves del temps d'enrera - que
escrites veig en ta surenca soca... Quan jove i vincladissa - creixies
sobre el marge de la coma, - xermava ta verdissa - la falc deillau
rador fill de Mahoma). Pero Juan Alcover tambien nos cuenta: Ningu
sap com era - que entre l'esponera - de l'hort senyorivol, - fent-Io
mes ombrfvol, - creixia la rama d'antiga olivera. - Arbre centena

ri, - amoros pontava la soca torcuda ...".
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En toda la Romania han pervivido, evolucionadas,
las voces latinas olivus, oliva, oleum. Pero en castellano y portugues
mas que oliva se usa el arabismo aceituna, azeitona, mas que oleo, el
arabismo aceite, azeite. Por influencia culta, eclesiastica, oleum no ha
evolucionado normalrnente. Si oleum hubiese seguido la evoluci6n
popular normal, se habria creado, tanto en castellano como en catalan,
una embarazosa homonirnia: ojo, ull (mall. ui), igual que ojo, ull (de
oculus). El resultado evolutivo normal se ve en el compuesto u11-astre
(mall. uiastre), del latin oleaster (acebuche).

Llull, para designar el olivo, emplea dos formas; oli
ver, mas frecuente, y olivera. Actualrnente s6lo se usa en Mallorca oli
vera. El nombre oliver s6lo 10 tenemos como apellido 0 fosilizado en

algiin top6nimo. "No es natural que peral ni membrillero puedan pren
der en oliver 0 palmera" (Contemplacio IV, pag. 25). "La forma del
fuego tuvo inclinaci6n a engendrar un oliver" (L. de Meravelles ill,
pag. 49). Como se sabe, el olivo es arbol de hoja perenne: "l.Po que el
oliver no pierde las hojas en inviemo y las pierde la higuera?" (Arbre
de Sciencia ill, pag, 355). El olivo se injerta en el ullastre (acebuche):
"As! como el oliver atrae a su naturaleza la materia del ullastre"
(Arbre de Sciencia I, pag. 82). "Y si la naturaleza de la manzana quie
re buscar en la pera, mas facilmente podra percibirla en el peral que en

la olivera" (Contemplaci6 IV, pag. 23). Olivet, significando el cono

cido top6nimo bfblico, se encuentra en el libro de Benedicta tu:
"Cuando vi a rni hijo Jesus con sus discipulos en el monte Olivet" (L.
de Sancta Maria, pag. 333).

Algunos textos donde sale la palabra oliva: "Mas
cerca estan en naturaleza pera 0 membrillo de manzana que no man

zana de oliva 0 de algarroba" (Contemplacio IV, pag. 23). "Y seria as!
como si el oliver injertado en el uIIastre llevase su naturaleza hacia
abajo, y la naturaleza del ullastre subiese hacia arriba, de modo que
hiciese olives en la especie de oliver, las cuales olives fuesen de la
especie del ullastre y no del oliver" (Arbre de Sciencia II, pag. 201).

No encontramos en Llull ningiin termino relativo a

la elaboraci6n, tan antigua, del aceite. Veanse algunos pasajes donde
aparece la palabra oli: "Y el hueso de la oliva, que es de .c., dura mas
que la corteza (scorxa) de la oliva, de donde sale el oli, que es de .b."
(Astronomia, I, 1°, 2a, inedito). El aceite es menos denso que el agua:
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"Asf como oli que esta sobre agua, esta fe sobre entendimiento"
(Proverbis, pag. 251). El aceite ceba la lampara: "Asf como la luz que
vive del oli en la lampara" (Arbre de Sciencia I, pag. 113). Y condi
menta el pan: "Sopas de pan mojado con leche u oli (Blanquerna, pag.
13).

XI

Julio-Agosto, 1962
Peras y manzanas pertenecen a la aristocracia de las

frutas. Y conservan min su vetusto y nobilisimo rango. No han venido
a menos. Es verdad que de la manzana se cuentan, desde hace muchos
siglos, no se que cosas que hubo entre ella, cierta mujer llamada Eva y
una taimada serpiente; pero puede que eso no sea mas que una vulgar
calumnia'.

Manzanos y perales s6lo frecuentan la alta sociedad
de los huertos y de los jardines. No son, por ejemplo, como la higuera
que, aunque da un excelente fruto, es un plebeyo, que se acomoda en

cualquier sitio. Y se rebaja hasta liegar a producir higos para los cer

dos (figues porquenyes). Jamas se oy6 tal cosa de los manzanos 0 de
los perales. Si alguna vez yen agusanados sus frutos, ella es debido a

mero achaque, en todo igual a los que, con frecuencia, nos dan guerra
a nosotros los humanos.

Manzanos y perales son buenos amigos. Viven a

menudo juntos. No intentaremos nosotros separarlos en esas breves
lineas.

Como confirrnando una de las ideas que acabamos
de expresar, Llull nos dice, repetidas veces, que el perer (peral) se

puede empeltar (injertar) sobre el pomer (manzano) y viceversa:"Y
en aquel pomer es injertado un perer que produce peres" (Arbre de
Sciencia ill, pag. 68). Pero tarnbien el codonyer (membriliero) se

aviene con el pomer: ''Perera y codonyer se pueden injertar en

pomer" (Contemplaci6 IV, pag. 25). E igualmente el melocotonero 0

persico: "Asf como en un arbol que fuese de tres especies, tal como

pomer injertado en perer y preseguer en pomer, habria en un arbol
las tres especies ...

"

(Arbre de Sciencia I, pag, 111). En cambio no es

posible el injerto del peral en la higuera: "No puede haber injerto de

perer en figuera" (Arbre de Sciencia ill, pag. 467). N6tese que Llull
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usa las formas perera y pomera junto a perer y pomer.

Como toda la fruta, las manzanas y las peras han de

estar en saz6n para ser agradables al paladar: "La poma y la pera son

desabridas cuando se las come antes de estar maduras" (Contemplaci6
V, pag. 360). El paladar maldispuesto no percibe la dulzura de la man

zana: "El paladar enfermo, wor que aborrece la dulzura de la poma?"
(Proverbis, pag. 272). El fuerte perfume de las manzanas puede inci

tar al pecado: "Los olores de las flores y de las pomes me han hecho

recordar e imaginar lujuria" (L. d'lntenci6, pag. 168). Pero las man

zanas pueden ser tambien sfrnbolo del amor espiritual (stipate me

malis) "Pomes de amores preguntaron al amor con que hacia mayores
amadores" (lb. Pag. 113).

A veces el manzano carga tanto de fruto, que se des

gajan sus ramas: "En aquella ribera ... habfa un pomer que estaba tan

fuertemente cargado de pomes, que habia muchas ramas rotas en aquel
pomer, por la gran multitud de aquellas pomes" (L. de Meravelles II,
pag. 50). Y, como para LIulllas palabras eran muelles como la cera,

adaptables a cualquier tipo de derivaci6n, la acci6n de echar manzanas

el manzano podia llamarse pomificar: "El fuego, e igualmente de los

demas elementos, es para calentar y el pomer para pomificar. (Arbre
de Sciencia ill, pag. 228).

xn

Septiembre, 1962

Aunque el nombre melicot6 designe reaIrnente una

variedad de la Pronus persica, distinta del pressec, hay que convenir

que aquel nombre no es mas que una acomodaci6n, relativamente

modema, del castellano melocot6n. LIull no conoce mas que pressec,

palabra formada, con una simple metatesis de la r, sobre (prunus) per
sicus, como si dijerarnos ciruela persica 0 de Persia. Corresponde el

nombre a los castellanos persico, persigo, alpersigo, alberchigo, modi

ficadas estas tiltimas formas por el articulo y la fonetica arabes.

El persico 0 melocot6n es una fruta de mucho pres

tigio, aunque no aristocratica, pues al arbol que 10 produce no se le ha

subido a la cabeza el humo de clase. Tanto fresco como en conserva el

melocot6n hace las delicias de la mesa. Pero la aridez de los textos

lulianos no nos autoriza las divagaciones en terreno anacre6ntico.
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En nuestro apartado anterior ya vimos como el pres
seguer se podia injertar en el manzano. Lo repite el siguiente texto:
"Un presseguer es injertado en un pomer yen este pomer es injerta
do un perer que produce peras, las cuales saben a las naturalezas de los
tres troncos" (Arbre de Sciencia ill, pag, 68). "Asf como en un tronco
de arbol en el cual son injertados pomer y perer y presseguer hay una

misma virtud y materia para los tres" (Art Demostrativa, pag. 53).

De ordinario el fruto corresponde a la naturaleza del
injerto y no suele conservar nada del tronco donde aquel se realize. Ya
10 dijo hermosamente Virgilio: "Y no pasa mucho tiempo sin que
levante hacia el cielo un robusto arbol sus fructiferas ramas, asombra
do de su nuevo follaje y de sus ajenos frutos". Pero ya hemos visto 10
que nos cuenta Llull en el primero de los textos citados. Y en los que
siguen nos dice cosas mas sorprendentes aun, Afirma que el presse
guer injertado en el pomer da una fruta hfbrida, el poma pressec: "En
obra natural, poder de naturaleza hace de pomer y de presseguer, injer
tado uno en otro, poma pressec" (Arbre de Sciencia I, pag. 67).

Notese que, contra 10 que podia esperarse, el nombre
poma pressec es masculino, 0 sea que la palabra poma es meramente

descriptiva de pressec. Actualmente invertiriamos los terminos para
expresar la misma idea y diriamos un pressec poma. No obstante la
palabra poma-pressec, masculina, es aiin viva dentro del dominio del
catalan. Llull sefiala como es 10 poma pressec: "En obra natural, poder
de naturaleza hace de pomer y de presseguer, injertado uno en otro,
poma pressec que es casi semejante, en sabor y en forma, a poma y a

pressec" (L. de Demostracions, pag. 234). "Asi como en los vegeta
les, 10 poma pressec se constituye de mediana forma, en color y en

sabor, entre poma y pressec" (Contemplacio VI, pag. 237).

Y tenemos algun texto tambien relativo al hueso del
pressec, prototipo de dureza: "Asi como el grano de la granada 0 del
pressec que tienen forma intelectualmente entendida, dentro de la cas
cara" (Contemplacio V, pag. 57). Y eso mismo se puede decir de la
naturaleza de los huesos y del pinyol del pressec" (Arbre de Sciencia
I, pag. 59).

Menguadas son las referencias lulianas al pruner.
Helas aquf: "Se pregunta si en el tronco del pomer y del pruner
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(ciruelo) esta el tronco elemental - Sol Ambas humedades, del pomer
y del pruner, son de una misma humedad general que no podrfa sub
sistir sin general sujeto" (Arbre de Sciencia ill, pag. 31). Ningtin
pomer saca flor en el pruner (Arbre de Sciencia ill, pag. 190). "Asi
como forma de arbol 0 de espiga 0 de flor de fruto 0 de hoja que poten
cialmente esta en el grano de trigo 0 de presseguer 0 pruner"
(Contemplacio V, pag, 57).

Y no nos dice nada Llull de las deliciosas "prunes
d'or que gustamos en los versos de Carner: "Aglaia seu a l'ombra de
la prunera vella ... Relluen delitosos, endins, les prunes d'or".

xm

Octubre, 1962
Ya dijirnos que el vino compartia con el pan y el

aceite, los honores de la mas remota antigiiedad entre los productos ali
menticios elaborados por la mana del hombre. Sabemos por la Biblia

que Nee experimento ya los efectos del zumo de la uva fermentado.
Son innumerables las leyendas acerca de los origenes de la vid y del
vino.

Es riquisima en todas las lenguas la terminologfa
relativa a la vid, al vifiedo, ala uva y al vino. Diremos una vez mas que
Ramon UuU no elucubro ningiin tratado de Botanica. Solo a traves de
sus similes y comparaciones nos es dado descubrir algunas muestras

de aquella terminologfa.

De la palabra cep (vid) no tenemos mas que un solo

ejemplo: "En tu vinya cada cep esta por sf mismo" (L. de

Demostracions, pag. 236). En cambio son muy abundantes los textos

donde sale la palabra vinya:

''Yendo por el camino, el abad y Blanquema y el

procurador, pasaron por delante de un noble lugar, abundante de agua,
de campos, vinyes, arboles, pastos" (Blanquerna, pag. 194). "Caridad
no he tenido con mi projimo, codiciando los bienes que Dios le ha

encomendado, asf como hijos y sirvientes, esclavos y esclavas, campos
y vinyes" (Doctrina Pueril, pag. 408).

El refran castellano "el miedo guarda la vifia" tiene
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su correspondiente exacto en Llull: ''Paor guarda la vinya" (Arbre
de Sciencia ill, pag. 39).

El agricultor poda la vinya COl) la podadora (poda
dera). "El agricultor piensa en arado, reja, buey, azad6n, rastrillo,
podadora."(Arhre de Sciencia I, pag, 213). "Los labradores poden
las vinyes y los arboles" (Contemplacio ill, pag. 119). "Aquel que
poda la vinya abre las puertas a las partes nuevas para que puedan
entrar en generaci6n" (Arbre de Sciencia ill, 355). Y hasta nos habla
Llull del podar la vinya en luna vieja: "En podar les vinyes en la luna
vella" (Astronomia I, 1°, 1,2').

El vastago de la vid, la sarment (femenino en Llull
igual que en el mallorquin actual) se levanta en 10 mas alto del arbol
que le sirve de rodrig6n, para echar la flor.: "Y la flor de la sarment
que sube a estar mas arriba que la flor de cualquier otro arbol con el
que participa" (Arbre de Sciencia II, pag. 202). "Asf como la zorra

que tiene industria en cazar y la sarment en ligarse con las ramas de
los arboles a los cuales sube" (Arbre de Sciencia I, pag. 199). "Un
pescador ata su barca a una sarment, a la orilla de aquel prado"
(Arbre de Sciencia ill, pag. 275).

Las tijeretas 0 zarcillos que nacen en los sarmientos
se llaman fils: "Asf como el fil de la sarment que no ve y se extiende
al arbol para poder ligarse con el'' (Astronomia I, 1°, 2°). "La sar

ment... cuando sube por el arbol, wor que tiene los fils derechos segtin
la direcci6n de la rama?" (Arbre de Sciencia ill, pag. 477).

De los sarrnientos se hacfan camas para los pobres 0

lechos de penitencia: "Mientras decia estas palabras dentro de sf
rnismo, vio al extremo de la casa dos camas que eran de serments"
(Blanquerna, pag. 64). "Vuestra cama es de serments" (lb., pag.
113).

El sarmiento puede llamarse tambien toria. No
conocemos mas que un solo texto Iuliano donde aparece esta palabra y
todavfa mal transcrita (coria por toria a causa de la facil confusi6n
entre la c y la t en los caracteres graficos de los c6dices). El sarmien
to, sobre todo si es largo y hermoso, se puede murgonar (acodar) para
dar una planta nueva - y dice Virgilio (Georgicas) que las vides nacen
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mejor que sus mugrones -: "Si morgones algiin cep, el padre engen
drara otro cep en su rnisma toria, y aquella generaci6n durara hasta

tanto que la toria que habras puesto bajo tierra, se convierta en cep que
subsista por sf rnismo" (L. de Domostracions, pag. 326).

A pesar de ser la vid un simple arbusto hace el fruto
mas grande que muchos otros arboles: "Asf como la figuera que es

gran arbol y no hace gran fruto como la sarment" (Astronomia I, 1°,
1 0). (Concluira).

XIV

Diciembre, 1962
El fruto de la vid es el rairn (uva): "Yen una vinya

donde habfa muchos raims ... fue el (el lobo) a hacer penitencia,
corniendo todos los mas raims a su placer" (BIanquerna, pag. 173).
Este texto pertenece a un apologo, los conocidos apologos lulianos, y
digamos de paso que el rnismo apologo se encuentra en Arbre de
Sciencia (II, pags. 433 y 434), con la diferencia que aqui es el cerdo

y no ellobo el que come los raws: "Y entonces fue ala vinya y quiso
comer de los rayms ... y luego corni6 de los rayms a todo su placer".

A menudo la uva es un fruto de bastante peso, pero
ala vid no le faltan trazas para poder sostenerlo: "Asf como el til de la
sarment que, aunque no ve, se extiende por el arbol para poder ligar
se con el.. y sostener el peso de los rayms" (Astronomia I, 1° 2").

Cuando el raw no esta maduro, se dice que esta en

agras, como en castellano: "Asf como la vegetativa que en un rnismo

tiempo no puede dar a la especie del raim complexi6n calida y seca, y
fria y seca: calida y seca cuando de el se hace vino; fria y seca cuando
el raw esta en agras, cuando es verde" (Arbre de Sciencia I, pag.
298).

No tenemos mas que una ligera insinuaci6n sobre la
manera de obtener el vi 0 vin del raw: "Que es vi? respon abend6:

premut, embriagat, glot6" (Rims I, pag. 25). De modo que el rairn se

prem (estruja) para sacarle el zumo, el vi. "Dijo ellatino al sarraceno

que de los rai'ms se hace vi" (Arbre de Sciencia II, pag.440). El texto

pertenece tambien a un apologo donde ellatino y el sarraceno discuti
an tontamente por no entender el uno el idioma del otro, pues rnientras
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Una variedad de vino generoso es el vi gree:
"Respondi6 templanza y dijo que ella tenia miedo siempre que cornia
sabrosas viandas y bebia vi gree" (Arbre de Sciencia ill, pag. 93).

ellatino aseguraba que del raun se hacia el vi, el sarraceno decia que
no, que 10 que se hacia era nabit, hasta que al llegar un griego que
sabia latin y arabe, les aclar6 que vi y nabit significaban una misma
cosa.

Los vinos pueden ser bons, nobles: "Por falta de
caridad son mas queridos panes blancos, bons vins, dineros ... que
Dios" (Meravelles ill, pag. 120). "Y pfntanlas (las mesas) con muchas
viandas de sabrosos manjares y con nobles vins" (Contemplacio ill,
pag.Tl l).

El vino generoso se llama vi fort, con un significa
do totalrnente distinto del que tiene dicha expresi6n en el mallorquin
actual (vino que se ha picado): "El vi fort y la pirnienta son dulces por
calor y son amargos por exceso de sequedad" (proverbis, pag. 181).
"Ira, vi fort y exceso de miedo 0 de vergiienza destruyen la moralidad
del entendirniento en su entender" (lb., pag. 280). "Asf como hombre

embriagado que es tomado por la fortor del vi" (Contemplaci6 I, pag.
12). Tambien en castellano vino fuerte significa vino generoso:
"Bevio el hermitafio mucho vyno syn tyento, - como era fuerte, puro,
sacol' de entendimiento" (Arcipreste de Rita).

Como en castellano, la palabra agras no significa
s6lo la uva verde, sino tambien el vino especial que se saca de la
misma: "Asi como se afiade agua al agras cuando 10 pican con objeto
de sacar mas agras" (Conternplaci6 Vll, pags, 637 y 638).2

La mezcla de vino con agua, en tiempos de Llull lo
mismo que ahora, se llama vi arnerat: "Vi demasiado forts destruye
el calor natural ... y vi demasiado amerat es ocasi6n de que el hombre
se embriague si bebe vin fort" (Doetrina Pueril, pag. 176). "Y le fue
vedado el vi fort y el demasiado arnerat" (Blanquerna, pag. 14). "El

agua toma el color del vi arnerat" (Conternplaci6 VI, pag. 438).
"Aquel vi amerava el Amado con sus llantos" (Blanquerna, pag.
431).
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xv

El vi sacrat es el vino consagrado: "La hostia con

sagrada sobre el altar es vuestro cuerpo precioso y el vi sacrat es vues

tra sangre gloriosa" (Conternplaci6 V, pag. 155). "Puede el hombre
percibir y entender que la hostia y el vi, cuando son sacrats, pueden
convertirse en vuestro cuerpo y en vuestra sangre" (Conternplaci6 IV,
pag.38).

EI vino les esta prohibido a los hijos de Mahoma.
''Vin a beure es vedat; segons la ley del serrayf, mas del crestia n'os
axf (Rims I, pag. 14). (Concluira).

Enero,1963
Para trasegar el vino puede valerse el hombre de la

pipa (tubo): "Respirando el hombre el aire con la pipa que participa
con la boca y el vi, se atrae el vi a la boca" (Proverbis, pag. 169).

El vino se almacena en las botes (cubas 0 toneles):
"EI vi que tienen en las botes" (Arbre de Sciencia IT, 19). "Dijo el
agua que ella llenaba las fuentes donde van a beber los animales, y el
fuego dijo al agua que el llenaba las botes de vi donde van a beber los
hombres" (lb. pag. 357). La bota puede ser grande 0 pequefia, estar
llena 0 estar serna (encetada): "Asf como el vi de la bota sale con mas
fuerza de la bota grande cuando esta llena que de la bota chica que
esta serna y asf como el vi de la bota llena tarda mas en salir que el vi
de la bota serna ...

"

(Conternplaci6 VITI, pag. 455). "La bota qui es

plena gita mes vi que la serna" (Arbre de Sciencia ill, pag. 40).
Diremos de paso que hace las botes el fuster boter: "Yen el fuster
boter que ignora el arte de hacer una nave" (Conternplaci6 V, pag,
25).

Puede guardarse tambien el vino en barrals (garra
fas): "Vino un pastor que trafa vin en un barral" (Meravelles IV, pag.
238). "Y si los romeros llevan salazones (salses) y barrals llenos de
vi, vos llevasteis en la cruz hiel, porquerfa y vinagre" (Conternplaci6
ill, pag. 64). "En la acernila que traia habia barrals de vi"
(Blanquerna, pag. 259).

El vino se bebe con el sell6 (botijo) 0 con la ampo
lla: "Uno dice que el vin del se1l6 embriaga, el otro dice que no" (Rirns
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I, pag. 15). "Evast no tuvo ... vasa ni sello en que poner el vi
(Blanquerna, pag. 62). "Como el vin que esta en la ampolla" (Art
Amativa, pag. 52) Y se sirve el vino en el anap (vaso) 0 en la copa:
"Estan, pues, los elementos simples en los compuestos ... asi como en

la moneda en la que estan la plata y el cobre, i en el anap del vi arne

rat, el vi y el agua" (Arbre de Sciencia I, pag. 33). "El vin es mes fort
en la bota que en la copa" (Arbre de Sciencia II, pag. 424).

Se vende el vino en las tavernes: "El can6nigo entr6
en la taverna y compr6 vi" (Blanquerna, pag. 272). "El sabia un lugar
donde se vendia perdiz y una taverna donde se expendia bon vi"
(Arbre de Sciencia ill, pag. 107). Y el que vende vino se llama taver
ner: "Nosotros vemos que los taverners, cuando quieren vender su vi,
primeramente 10 hacen pregonar (cridar) para que se sepa en que lugar
y a cuanto se vende" (Contemplacio ill, pag. 128).

La palabra celler, que suele significar entre nosotros
el lugar donde estan depositados los grandes toneles, nuestras tipicas
botes congrenyades, y a donde se va para comprar 0 beber el vino, la
usa tambien Llull, pero con un sentido, algo mas amplio, de despensa
para toda clase de provisiones de cornida y de bebida. Lo prueban los
derivados cellerer y cellerera que muy bien pueden traducirse en cas

tellano por despensero y despensera. Veanse unos ejemplos: "El mejor
amigo que hay en tu granero y en tu celler es justicia" (Proverbis, pag.
338). "Celler de vi de amor que embriaga a los pecadores por amor"
(L. d'Intenci6, pag, 345). "El cellerer dijo a Blanquerna que en todo
el mundo no habia virtud mas meritoria que la obediencia"
(Blanquerna, pag. 183). "La cellerera dijo ala abadesa que ella peca
ba a menudo contra la esperanza pensando en los gastos del monaste
rio (lb. pag. 107).

Los efectos del vino bebido con exceso son conoci
dos desde tan antiguo como el rnismo vino. Llull emplea el verba
embriagar, con una numerosa familia de derivados, para denotar la
acci6n dafiosa del vino injerido con demasia: "El vi que tiene propie
dad de embriagar, {,por que 10 reprendes cuando te embriaga?"
(Proverbis, pag. 273).

Debemos mencionar el vinagre que, en tiempos de
LIull, procedia siempre de la fermentaci6n acida del vino: "Por instin-
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to natural apetece al gusto el agrio sabor del vinagre" (Proverbis, pag.
284). Y el recipiente del vinagre es la vinagrera: "Entendemos como
cuando se pone vi en vinagrera, que el sabor de aquel toma forma
segunda" (Contemplacio VI, pag. 197).

AI finalizar este trabajo notamos que podriamos
haber aducido, en su lugar correspondiente, un texto donde sale la
palabra most (creemos haberlo citado en otro lugar). El texto es el
siguiente: "Y los hombres son perezosos en agosto porque estan llenos
de higos y de most" (Arbre de Sciencia ill, pag. 152).

Hemos concluido nuestro breve ensayo sobre
Frutales en Ramon Llull. Publicado en una revista de cardcter popu
lar, siempre que nos ha sido posible hemos tratado de presentar la
materia de una manera menos drida de como se ofrece de ordinario en

los escritos lulianos. Una vez mas hemos de declarar que no pre ten
demos haber realizado un trabajo exhaustivo y que habremos sido
algo desiguales en el acopio de material, unas veces extendiendonos
mas de la cuenta y otras sintetizando demasiado. Casi forzosamente
tenia que ser asi, pues la elaboracion no se ha hecho de un tiron, sino
mes a mes, para llenar la pdgina de la revista concedida a nuestras
intrascendentes "Cuestiones .lulianas". Nuestro trabajo, igual que
otros ante rio res, se propone como fin especial dar a conocer el lexico
luliano. Y creemos que esto, al menos en parte, se ha conseguido.

1 No consta por el Genesis que el arbol cuyo fruto prohibi6 el Senor a nuestros pri
meros padres fuese una manzano. Vimos ya en otra cuesti6n luliana que habfa autores que
suponfan que fuese una higuera.

2 Sobre agras, Vide Astronomia
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"JOFA"

I

Febrero, 1963
Ese nombre de var6n sale tres veces en un ap6logo

del Blanquerna: "Una vegada s esdevenc que en Jofa anava per un
cami..." (pag, 338). No he encontrado dicha palabra en ninguna otra
obra luliana de las editadas hasta ahora.

Moll, en el DCVB, dice simplemente que es un
"nom propi d'home, probablement imaginari". Cita el refran mallor
quin donde se ve el rnismo nombre: "La feina d'En Jofa, que fa i
desfa", Pons i Marques, en sus notas al L. de Blanquerna (Obres
essenciaIs, pag. 306), afirma parecidamente, al referirse a dicho nom

bre, que es un "personatge inidentificat i potser d'impossible identifi
caci6 si es tractes, com sembla, d'un modisme local contemporani".
Aduce tambien el nombre de planta "Flor d'En Jofa" (10 saca de la
Biogeografia de las Baleares, de G. Colom Casasnovas, obra inedita),
pensando si dicho nombre mallorqufn podra tener relaci6n con ellulia
no que ahora estudiamos.

Eso es todo 10 que hemos visto referente a "Jofa",

Desde luego ha de tratarse de un nombre conocido
para los lectores del tiempo de Llull. Este, siempre que introduce un

nuevo personaje, nos explica quien es. Un ejemplo sacado del rnismo
Blanquerna (Pag. 35): "Aloma ... ana s'en a casa de una viuda que
havia nom Nastasia. Aquella dona tenia una filla molt bella e gracio
sa la qual havia nom Natana". Tiene raz6n Pons i Marques al creer

que "Jofa" ha de ser un nombre (no un modismo) que se usarfa con fre
cuencia en el tiempo de la redacci6n del Blanquerna.

Se ve claramente que el nombre "Jofa del texto Iulia
no ha de ser algo asf como el castellano "Gedeon" 0 "Calinez".

Cuando, en 1945, sacaba yo el lexico del L. de
Blanquema, al hacer la cedula de la palabra "Jofa", puse una notita que
decfa: "Tal volta es el nom "Saja" (j castellana) dels contes de "Les mil
i una nits".
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La palabra "Saja" la conoci, y la tenia anotada en

mis apuntes de Arabe, desde cuando, en 1926, estuve en el norte de
Africa y empece a estudiar unas nociones de aquella lengua con un

moro nativo de Tetuan. Este, para la ensefianza, no empleaba otro pro
cedimiento que el de decirnos una serie de palabras, que escribfamos
en nuestros cuademos. Selia seguir despues un cuento que siempre, asf
10 decia el, era de "Las mil i una noches". Y el personaje que interve
nia en aquellas narraciones era invariablemente "Saja" (asf percibfa yo
dicho nombre).

Pero al pensar en distintas ocasiones sobre la etimo
logfa de la palabra "Jofa" no podia explicarmela, a causa de dificulta
des foneticas, por el nombre "Saja".

Desisti, por 10 tanto, y busque la solucion por otro
camino. Lef la version castellana de "Las mil y una noches" (donde,
por cierto, no hay ningun cuento de los que el moro nos narraba) por
ver si habfa algun onomastico que pudiese ser la deseada solucion.
Cref haberla encontrado al dar con el nombre ''Yafar'' (Jafar, conj cata

lana), nombre del Gran Visir del famoso califa Harun-al-Raxid. El
nombre Yafar sale repetidamente en los maravillosos relatos de aque
lla obra. Hasta pense haber hallado una pequefia base historica para el
dicho de ""La feins d'En Jofa, que fa i desfa" en el hecho de existir en

la historia de los musulmanes en Espana, un Yafar que se hizo cristia
no y despues volvio al mahometismo. Para explicarme la introduccion
de aquel nombre en el catalan de Ramon Llull tenia en cuenta la cir
cunstancia de existir un fondo cormin en ciertas rondaies mallorquinas
yen alguno de los cuentos de "Las mil y una noches". Comparese, por
ejemplo, la rondaia "Na Magraneta" y, sobre todo, "Es tres germans i
es nou gegants" con la "Historia de Ali-Baba, de la esclava Morjiana
y de cuarenta bandoleros". Por cierto que es muy posible que en la
palabra "bitzoc'", que sale en "Es tres germans i es nou gegants", haya
de verse una expresion arabe, (Concluira)

"JOFA"
(Conclusi6n)

Marzo, 1963
Tambien en la etimologia ''Yafar'', para "Jofa", me

encontre con una seria dificultad fonetica. No supe explicarme la per
dida de la r final en tiempos de Llull.
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Entre los libros de mi uso estan los Textos arabes en
dialecto vulgar de Larache, de Alarcon (Madrid, 1913). No se si es

que no termine de leer la obra - la adquiri hace ya bastantes aiios - 0

que no me habia fijado. Resulta que entre los textos figura uno cuya
traduccion castellana se titula asi: "Historia de Checha y su madre". Y
se da la curiosa circunstancia de que entre los sujetos que refirieron al
autor el citado cuento esta el nombre del more' que me 10 contaba a mi
en Tetuan.

Ahora bien, es el caso que el "Saja" que escribia yo
al hacer mis primeros pinitos en arabe, es la transcripcion defectuosa
del mismo nombre "Checha", que acabamos de ver, transcripcion, a su

vez, defectuosa por no poseer el castellano, signo para el sonido de la
j catalana, que es el de la primera letra de dicho nombre, ni tiene tam
poco la h castellana la aspiracion fuerte del ha arabe.

No pudiendo emplear en esa revista los signos ara
bes, debo decir que Alarcon, en sus Textos, transcribe aquel nombre
con las siguientes letras: alif, jim (j catalana) y ha (consonante larfn
gea sorda). En cambio Tedjini (Diccionaire Marocain Francais) pre
senta otra transcripcion: jim, ha, alif.

Bien, pues; para mi esta claro que el "Jofa" Iuliano
ha de identificarse con el "Checha" (y con mi "saja'" de los Textos de
Alarcon. La explicacion fonetica no ofrece dificultad. El paso de la pri
mera vocal a 0 (si no era 0 dicha vocal en tiempos de Llull) puede ser

debido 3. la influencia de muchos otros nombres propios que empiezan
por la silaba jo (Joan, Joaquim, Joel, Jonas, Josep, Josafat) - tal vez
a este ultimo nombre se deba la forma "Jofat" que se encuentra en la
edicion valenciana del Blanquema de 1521), si bien no falta alguno
que comienza por ja, como Jacob. El cambio de ha en f es normal en

catalan, igual que en castellano. Ejemplos: Albufera, Banyalbufar,
rafal, tafona, etc., palabras cuya f corresponde a un ha en la palabra
arabe de donde aquellas provienen.

Se puede pensar que Ramon Llull, en su aprendiza
je del arabe con el moro que compro (del cual nos habla la Vida
Coetanea), seguiria un procedimiento parecido a aquel al que me

someti yo mismo en mis pocas clases con el moro de Ternan: le iria
dando, de viva voz, listas de palabras y luego le haria la aplicacion
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practica con la narraci6n de alguna historieta 0 ap6logo donde apare
cerfa ya el nombre "Jofa", Como es natural, Llull hubo de profundizar
bastante en dicho estudio para estar en condiciones de poder redactar
en un arabe medianamente correcto, los grandes vohimenes del L. de

Contemplaci6 y otros. Facilidades para practicar aquella lengua las
encontraria en los muchos moros que quedaban aiin en Mallorca, des
pues de su reciente conquista por los catalanes.

No puedo de momento aportar otros datos sobre el
nombre "Jofa". Tedjini pone simplemente "nom d'un bouffon".
l,Quien serfa ese buf6n? No 10 sabemos. No yeo dicho nombre en los
diccionarios de Lerchundi ni de Belot que, con el de Tedjini, son los
unicos que tengo a mano.

1 La palabra habrfa de descomponerse asi: Bib, sud = Puerta, cierra. Bib, por bab, por
influencia de la imela (Steiger, Contribuci6n a la fonetica del hispano-arabe, pag. 64, nota
2) y sud, imperativo de sad = cerrar. La sonorizaci6n de la s se explica ya dentro del mismo
arabe y tambien por la b anterior. La c final por t y la 0 abierta pueden ser debidas a la analo
gfa 0 al expresi vismo.

2 Se trata del Hach Mohamed ben Ahmed Ziuziu. Se da el titulo de Hach a los maho
metanos que han hecho la peregrinaci6n a la Meca y a Medina. Recuerdo desde entonces que
ziuziu significa esparrago en arabe. La vida de dicho senor habfa side bastante azarosa. Habia
estado en America espanola. OcuJtaba su personalidad mahometana llamandose D. Miguel
(iguaJ que Vd., me decia)

3 No se por que cJase de equivalencia aciistica hube de oir s, cosa extrafia en un

malJorqufn, por jim, 10 rnismo que se ha hecho en castellano con bisuteria por el frances
bijouterie. Es posible que fuese defecto del maestro, no muy cul to, que hubiese adaptado su

pronunciaci6n a la de sus alumnos castellanos.
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1.- EL VIENTO. GENERALIDADES

Abril, 1963
Produce una grata sorpresa constatar como nuestra

lengua, la vernacula, ya desde su primera epifanfa literaria - obra tau

manirgica de Ram6n Llull - viene presentando los rnismos rasgos
esenciales, en su fonetica, en su morfologfa, en su sintaxis y en su lexi
co, que le descubrimos en nuestros elias. Basta con quitarle una ligera
capa de arcaismo y, a pesar de sus siete siglos de existencia, ellenguaje
del Blanquerna 0 del Libre de Meravelles aparecera hermoso y res

plandeciente como una moneda recien acufiada, Y tengase en cuenta

que si encontramos un mimero de palabras caidas en desuso, casi siem
pre es porque antes dejaron de emplearse los objetos 0 de hacerse las
acciones que aquellas significaban.

Escribo esas lineas durante el mes de marzo. El tema
del viento acude espontaneamente a las yemas de los dedos y a las
teclas de la maquina. Veamos 10 que nos dice Llull sobre este meteo
roo Y de paso comprobaremos, al presentar la terrninologia, c6mo es

verdad 10 que hemos dicho antes.

Empecemos por decir que para Llull "Vent es aire
movido por presi6n de nubes que sienten apetito hacia el centro de la
tierra; este aire movido esta entre las nubes y la tierra y huye por este
medio hacia otro lugar donde no haya descanso de nubes". Y para
explicar mejor el fen6meno, pone una curiosa comparaci6n: "El sabio
hizo llenar un odre (odra) de vent, sobre el cual puso una gran piedra,
que pesaba mucho; por el peso de la piedra revent6 (sclata) el odre y
sali6 el vent" (L. de Meravelles II, pags. 26 y 27). En otro lugar nos

dira mas escuetamente: "De los vapores calientes y secos se hace el
vent" (Proverbis, pag. 193).

De acuerdo con las ideas de su tiempo, Llull nos

ensefia que los rayos y los truenos se producen por el choque de los
vientos: "Hay otra suerte de rayo que es asi como fuego salido del
encuentro de vents que son de vapores calidos y secos" (Proverbis,
pag. 195). "Asf como por el trueno movido en el aire por encuentro de
vents contraris" (Arbre de Sciencia I, pag. 87).

El viento mueve las ramas y las hojas de los arboles
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y transporta los olores: "Cantaba el pajarillo en un ramo de hojas y de

flores, el vent movfa las hojas y traia olor de las flores" (Blanquerna,
pag. 387). "Y el vent, que sera suave y agradable, traera este olor, que
sera tan grato al olfato ...

"

(L. del Gentil, pag. 285).

El viento contribuye a que el agua del mar sea amar

ga: "El aire apropia su dulzor al agua, y el vent moviendola y el sol

atrayendo la humedad, la hacen amarga en el mar" (Proverbis, pag.
171).

Interviene tambien el viento, no sabemos c6mo, en

la adivinaci6n: "Caballero que ... cree en agueros y adivinaciones, obra
contra Dios, y tiene mayor fe y esperanza en el vent de son cap, y en

las obras que hacen las aves, y en los agueros, que en Dios y en sus

obras" (Doctrina Pueril, pag. 243).

Racer viento se puede decir fer vent, pero tambien
ventar: "Mucho debe ser amado este vuestro poder tan grande; pues,
l,quien hay, fuera de el, que cohfba los vents, ni los truenos (trons), ni
los relampagos (lamps), cuando por la naturaleza deberfan ventar y
tronar y lampegar? l,Ni quien hay, Senor, fuera de vuestro poder, que
constrifia la naturaleza a que haga ventar, tronar y lampegar cuando
no esta en poder de la naturaleza que fassa vent ni tro ni lamp?"
(Contemplaci6 I, pag. 73). Actualmente solemos reservar el verba
ventar para significados mas bien transitivos, que tampoco desconoce
LIull: "Vemos que los labradores, cuando han segado el trigo, 10 trillan

(baten) y, cuando 10 han trillado, 10 venten para que el vent separe
(trill) la paja del grano" (Contemplacio ill, pag, 118).
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11.- EL VIENTO Y LA MARINERIA

Mayo, 1963
Casi hasta nuestros dias el viento fue un elemento

indispensable para la navegaci6n maritima. El viento, 0 su ausencia,
directamente 0 con sus efectos, creaba todas las situaciones, faciles 0

comprometidas, de las naves (naus, lenys, galeres, barques, vaxells) en

el mar. Es por eso que los marineros eran la gente mas entendida en

cuesti6n de vientos.' Queda este hecho bien documentado en Ram6n

Llull, Lo veremos en algunos textos, cogidos casi todos en un mismo

coto: el capitulo 117 del L. de Contemplaci6 (ill, pag. 90).

Por temor del viento terral los marineros ponen sus

El viento es el que empuja la vela que los marineros

saben colocar en disposici6n de que aquel pueda darle bien: "Vemos,
Senor, que los marineros forman cruz con el palo y la antena a fin de

que la vela se Ilene de vent y que el vent los saque del gran pielago en

que estan".

La nave sin tim6n, desamparada, se va al garete: "Mi

cuerpo va desamparado como nave abandonada que el vent lleva a

donde quiere".

Los marineros son prudentes y saben aguardar a que
los vientos sean favorables: "Vemos, Senor, que los sabios marineros,
cuando tienen vent en contra, se aguantan cuanto pueden y voltejean
por el mar, esperando el vent que sea bueno para su viaje".

Y asi, por grande que sea el mal tiempo, la nave

suele Ilegar a puerto: "Cuando la nave es azotada en alta mar por olas,
vents, l1uvia y mal tiempo, alcanza siempre el puerto de salvaci6n". Y

hace notar Llull la diferencia que existe entre la tempestad de su alma,
interior, y la de la nave, exterior: "Las naves, cuando tienen mal tiem

po en el mar, no tienen Ia tempestad ni la tribulaci6n dentro de sf mis

mas, sino que esta fuera de ellas, eso es, en el mar y el vent".

No obstante "como el mar se turba por el gran vent"

(pag. 204), "la nave esta en peligro cuando es tentada por olas y por
vents" (pag. 304).
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guardas de noche: "Vemos, Senor, que los sabios marineros establecen
de noche sus guaitas que guardan la nave para que no pueda ser asal
tada por malos hombres ni por vent ni por tempestad ni por sobre
vienta (sobreventa) de tierra.

Los marineros conocen todos los pormenores de la
derrota de sus naves: "Los marineros que van por mar, Senor, vemos

que saben estimar cuantas millas dura el viaje, calcular la carrera que
hacen de dia y de noche y conocen que vents les son buenos y cuales
les son contrarios".

Como siempre, Ramon Llull saca partido de todo

para hacer comparaciones y aplicaciones morales, concretamente al
estado de su alma en este capitulo sobre los marineros.
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111.- EL VIENTO. SUS NOMBRES

Junio, 1963

Convenia, para entenderse mejor, fijar las distintas
direcciones por donde puede soplar el viento. Esto equivalia a tener

que dar a cada una de dichas direcciones un nombre especial. Fue, en

general, la geograffa, 10 que el hombre tiene mas a la vista, la que pro
porcion6 aquellos nombres.

No nos interesan los prestamos anglosajones, norte,
sur, este, oeste. Son relativamente modernos. Llull no los conoce. La
denominaci6n fundamental en los pafses latinos del Mediterraneo es la
de llevant, punto por donde se lleva, se levanta, el sol, migjorri 0 mig
dia, punto medio de la carrera aparente de dicho astro, y ponent, punto
por donde se pone 0 se acuesta', Para designar el viento del norte pre
valeci6 en catalan el nombre tramuntana, viento que viene de detras de
las montafias. Como se ve, esta denorninaci6n no puede tener caracter

rigurosamente exacto en todos los lugares.

Ram6n Llull conoce y emplea estas cuatro denorni
naciones fundamentales: "Los marineros consideran cuatro vents gene
rals, es a saber, levant, ponent, mitjorn e tremuntana" (Arbre de
Sciencia ill, pag. 252). "Felix pregunt6 al fil6sofo por que raz6n habi
an cuatro vents principals, es a saber, vent a levant, e a ponent, e a mig
jorn e a tremuntana" (L. de Meravelles II, pag. 27). Y contestando a

Felix, el fi16sofo da una explicaci6n muy luliana y muy de aquel tiem

po: "Vent a levant es engendrado por vapores calidos y secos, y vent a

ponent es engendrado por vapores frios y humedos, y el vent que estd
a mig-jam es engendrado por vapores hiimedos y calidos, y el vent que
es engendrado a tremuntna 10 es por vapores secos y frios" (lb.). El
describir el viento de poniente como frio y hiimedo delata a Llull como

morador de Palma 0 de un lugar occidental de la isla.

Aunque no se refieran propiamente a los vientos,
sino a los puntos cardinales, tienen tambien algun interes los siguien
tes textos: "Asf como esta ordenado que el firmamento se mueva por
dos ejes (fuselsefuells), de los cuales uno esta hacia la tremuntana y el
otro hacia el mig-jam" (Contemplaci6 I, pag. 219). "Y por eso dijo un

pecador, cuando hubo pecado mortalmente, a d6nde iria 0 a que lugar
podria escapar a la justicia de Dios, de la cual tenia mucho rniedo, pues
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si iba a levant, estaba Dios, y si a ponent, otro que tal; y 10 mismo
desde mig-jorn a tremuntana y del infierno al cielo" (Arbre de Sciencia

II, pag. 316). "Segiin el punto de vista, hay muchos levants e ponents
e migjorns, asf como ellevant que es uno en cuanto se levanta el sol
en Jerusalen y otro en cuanto se levanta en Italia y otro en cuanto se

levanta en Norouegua" (lb. pag, 111).

Tramuntana se hace sin6nimo de bnijula (debido a

la situaci6n de la estrella polar): "Vemos que los marineros cuando van

por el mar, se guian por la tremuntana" (Contemplaci6 ill, pag. 92).
"Asf como los marineros se dirigen en su viaje por la tremuntana (lb.
327). "Y para esto tienen (los marineros) instrumento: carta compas,
aguila y tremuntana" (Arbre de Sciencia ill, pag. 253). Y la aguila, si
no es retenida, gira hacia tremuntana porque ha sido tocada por la
caramida 0 piedra iman: "La aguila por naturaleza se gira hacia tre

muntana, pues ha sido tocada con la caramida" (Contemplaci6 ill,
pag. 173). "Asi como es natural a la aguila que se gire a tremuntana

por la naturaleza de la caramida que es tocada con la aguila"
(Contemplaci6 VI, pag.224). "Pues no hay, Senor, hombre que sea

capaz de percibir ni saber toda la propiedad ni la conveniencia que la
caramida y la aguila tienen naturalmente de que la aguila gire en

direcci6n de la tremuntana por el tocamiento que hace en la carami

da"(Contemplaci6 IV, pag. 27). "Y la virtud de la tramuntana con el

azaman (iman) atrae el hierro" (Astronomfa, obra inedita),

La expresi6n "de levant a ponent" se emplea para
denotar toda la extensi6n de la tierra: "De levant a ponent es Dios
amable" (Art Amativa, pag. 214). "Como vos, Senor, hayais sido cru

cificado y muerto en la santa ciudad de Jerusalen, que esta en levant,
fue tan horrible y tan extrafio el olor que salia de la hiel y vinagre con

que fuisteis abrevado en la cruz, que a ponent se siente en el alma"

(Contemplaci6 ill, pag. 165).
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rn.. EL VIENTO. SUS NOMBRES
(Conclusi6n)

Julio-Agosto, 1963
Pero no era suficiente una simple cruz para marcar

todas las direcciones del viento. Es este demasiado caprichoso para
sujetarse a un trazado tan esquernatico. Fue, pues, necesario conceder
le, por 10 menos, otras cuatro vias de acceso, entre brazo y brazo. Y
hubo que rotular con nuevos nombres esas nuevas calles.

El nomenclador de los nuevos cuatro vientos es algo heterogeneo: dos
nombres arabes, xaloc y lIebeig, y dos latinos, mestral y grec 0 guer
gal (metatesis de gregal). Los dos primeros significan ya en el idioma
de origen 10 mismo que actualrnente: viento sudeste y viento sudoeste,
respectivamente. MestraI es el viento maestro, el viento mas fuerte
(recuerdese que la voz latina magister, de donde deriva mestral, es un

intensivo, comparativo, de magis = mas). Grec 0 guergal es el viento
que sopla del mar de Grecia.

LIuli conoce tambien esa nomenclatura. No consig
na, como es natural, (no es de su tiempo), nuestra conocida glosa
mallorquina: "Llevant, xaloc i migjom - llebeig, ponent i mestral, - tra
muntana i gregal, - vet aquf els vuit vents del mon". Pero sf los nom

bres, con muy pequefias alteraciones.

Contestando ala pregunta ""C6mo miden los mari
neros las millas en el mar?", escribe: "Los marineros consideran cua

tro vents generales, a saber, levant ponent mitjorn y tremuntana; y
consideran otros cuatro vents que salen de los primeros, a saber, grec,
exaloc', lebeg y maestre; y consideran el centro del cfrculo en el cual
los vents hacen angulos, y luego consideran por el vent de levant,
yendo la nave cien millas lejos del centro, cuantas minas hay hasta el
vent de exaloc, y doblan las minas basta doscientas minas, y conocen,
cuando estan multiplicadas las millas, que son doscientas desde el vent
de levant basta el vent de exaloc, por multiplicaci6n de las minas que
hay desde el termino centenar de levant hasta el termino de exaloc"

(Arbre de Sciencia ill, pag. 252-253).

"El bijo del rey dijo que de los cuatro vents princi
pales eran engendrados otros cuatro vents, a saber: exaloc, mestre, y
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grec, y labeig" (L. de Meravelles II, pags. 27-28). Y a continuacion
nos dice Llull que estos cuatro "vents son segiin las mezcIas de las cua

lidades de que se engendran los vents principales" (lb.).

La rosa de los vientos se queda ahora ya con ocho

petalos, cada uno con su hermoso nombre. Son pocos todavia. Es por
eso que de esos ocho vents son engendrados otros ocho por templadas
cualidades" (Ib.).Y ademas hay "otros vents que no son naturales,
segtin las disposiciones del sol, pero son naturales segun las disposi
ciones de las tierras y de las montaiias, y segtin los accidentes por los
cuales unas nubes se mueven contra las otras" (lb.).

Todos esos iiltimos vientos carecen de nombre espe
cial. A 10 mas tienen denominaciones meramente locales que Llull no

registra. En Mallorca se da a esos vientos el nombre de baules

(DCVB), 0 sea, eslabones entre viento y viento,

I Sospechamos que en tiempos de Llull no existfan en Mallorca los molinos de
viento (los molineros son tambien gente ducha en anemografia popular). Lo dice expresa
mente Quadrado (Historia de la Conquista de Mallorca, 1850 pag. 522), refiriendose aI tiem

po en que se hizo el Repartiment. Casi es imposible que un aparato de tanto visa no Ie hubise

sugerido a nuestro agudo observador, a1guna especial comparaci6n 0 idea. Cuando usa las

palabras entena 0 vela, se refiere siempre a las barcas. Habla del molino, pero no del de vien

to, sino del de agua: "Dijo el agua que ella movia elmo/{" (Arbre de Sciencia Il, pag, 358). 0
tambien del de sangre: "Asf como si es molt girase hacia arras e hiciese mover el animal hacia
arras y que el animal fuese movido y el mo/(fuese el movedor del animal" (Contemplaci6 VI,
pag. 127).

2 En ninguna lengua rornanica el verba latina ponere ha dejado ponere, descen
dencia con significaci6n de "ponerse en la carna", acostarse. El catalan, el provenzal y el
frances han recurrido a un sin6nimo de ponere collocare (cat. Colgar-se, fro Se coucher). EI
frances hasta ha extendido esta ultima palabra a aquella acci6n aparente del sol, couchant. EI
castellano ha formado su verba partiendo de una idea distinta.

3 La palabra exaloc procede de la misma palabra arabe xaloc prefijada con el arti
culo al-, cuya I se asimila a la primera letra de la palabra siguiente cuando dicha letra es una

de las IJamadas solares (porque la palabra sol, xems, empieza por una de dichas letras), no

efectuandose la asimilaci6n cuando la primera letra de la palabra es una de las luna res (por
que la palabra luna, kmar; empieza por una de eIJas). Luego en catalan dicho prefijo arabe se

confundi6 con el latina ex-.
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ENFERMEDADES DE LA PIEL

I

Septiembre, 1963
No entra en nuestro plan efectuar un estudio medico.

No sabriamos. Digamos, por 10 tanto, ya desde un principio, que el
titulo no responde a ninguna realidad cientifica. Nos referimos a enfer
medades y molestias que presentan alguna manifestaci6n mas 0 menos

visible en la piel 0 en la parte exterior del cuerpo humano. Y 10 que
pretendemos es ofrecer un trabajo lexicografico Iuliano, tal vez no

exhaustivo, sobre dichas enfermedades.

En primavera y en verano, y en todo tiempo, pueden
aparecer, sobre todo en los nifios y en los j6venes, granos purulentos
que, para Llull, son buanyes 0 bubes: "Y por eso son los nifios rofio

sos y con buanyes" (Blanquerna, pag. 13). "Por glotonia, Senor, se

engendra postema, bubes" (L. d Intenci6, pag. 368). Y nos encontra

mos tambien con el adjetivo bubelos: "Conservar el cabello en cap
bubelos es acostumbrar los humores a subir arriba" (Doctrina Pueril,
pag.I77).

Otra parecida manifestaci6n de impureza de la san

gre es el divieso 0 funinculo, floroncos 0 floronques (palabra eviden
temente influida porflor): "Mal oliente y ensuciado por hedores y por
manchas y por floroncos" (Contemplaci6 ill, pag. 167). "Por glotonia,
Senor, se engendra postema ... floronque y otras muchas sazones" (L. d

Intenci6, pag. 368).

La enfermedad de la lepra es conocida desde hace

rnilenios. Es la enfermedad por antonomasia. Por eso en castellano

antiguo se la llamaba con el nombre, entre otros, de malatia, palabra
tomada del catalan malaltia 0 del italiano malattia = enfermedad. En

catalan un leproso era un mesell, del latin misellu = pobrecito, como si

dijeramos el pobrecito por excelencia. Ya hemos dicho que en caste

llano la lepra tiene diferentes nombres. En Llull encontramos los

siguientes:

}'Como sucede cuando el hombre imagina con todo

su poder leprosia" (Arbre de Sciencia ill, pag. 192). "Asi cOI??\.�ffitw,
ca (triacla) que se hace de la sierpe contra veneno, contra�s'i'try,l'�� � �
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II

contra mal caduco (mal de caer) y fortifica el calor natural" (lb., pag.
481). "A un lebr6s fue mostrada aquella hierba, de la cual corni6 y fue
curado de su lebrosia por la virtud de aqueila hierba" (Arbre de
Sciencia III, pag. 160). "Una hierba habia en un prado, la cual tenia la
virtud de curar a los hombres lebrosos de su enfermedad" (Arbre de
Sciencia II, pag. 347).

Otros nombres son, como hemos escrito antes, los

procedentes del latin misellu = pobrecito: "Si es gran insensatez y gran
locura que quien es mesell 0 tifioso se enorgullezca de su mesellia 0 de
su tifia, mucho mayor locura es ...

"

(L. de Sancta Maria, pag. 132).
"Un dia sucedi6 que el rey y la reina iban a una ciudad de la cual salia
un mesell y una mesella que pidieron limosna al rey y ala reina" (lb.).
"Era un hombre que alababa y bendecia aDios cuando veia los mesells

y las bestias y los hombres pecadores, porque Dios no 10 habia hecho
mesell ni bestia, y 10 habia hecho hombre" (Blanquerna, pag. 318).
(Continuarss

Noviembre, 1963
Como se sabe, en mallorquin la palabra mesell, por

que la lepra suele ilenar de manchas todo el cuerpo del enfermo, ha lle

gada a ser sin6nimo de lleno, repleto, al principio de cosa mala, pero
despues de cualquier cosa.

Las manchas que la lepra produce en el cuerpo se

ilaman clapes: "De carrofia de bestia ni de clapa de mesell ni de agua
de sentina sale, Sefior, tanto hedor como del alma del viejo lujurioso"
(Contemplaci6 III, pag. 167). "Ensuciado por hedores y por clapes y
por floroncos" (lb.). Pero no siempre las clapes son ocasionadas por la

lepra: "Y luego rniraba su precioso cuerpo ... todo ileno de clapes rojas
y azules" (L. de Sancta Maria, pag. 322).

La posterma (postema) es el absceso supurado.
Parece que la r no etimo16gica, es un prestarno de la voz terme, sin que
exista ninguna relaci6n semantica entre una y otra palabra. No es Llull
el tinico autor que emplea dicha forma. Encontramos tambien en Llull
la variante pusterma, influida tal vez por la palabra pus.

"El hombre ha de morir por curso natural, sea por
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(Concluira)

fiebre 0 por dolor 0 por enfermedad 0 por posterma" (Contemplaci6 II,
pag. 169). "Demasiado comer y beber engendra posterma y mala san

gre" (Blanquerna, pag. 99). "Por la posterma mueren muchos nifios
que vivirfan" (Doctrina Pueril, pag. 176). "Por glotonia, Senor, se

engendra pusterma" (L. d Inteci6, pag. 368). "Como el pan y el vino y
la carne y las otras viandas son creaturas, y como estas se pervierten
en corrupci6n y como de ellas se engendran postermes y desazones y
estiercol y otras cosas de las cuales seria asqueroso hablar 0 escribir...

"

(Contemplaci6 VI, pag. 145). "Y por eso son los nifios tifiosos y pos
termats cuando se les da cornida por fuerza" (Doctrina Pueril, pag.
176). En el siguiente texto parece que posterma tiene el significado de
moco 0 mucosidad: "Ella hizo un estomudo y sali61e por la nariz y por
la boca gran cantidad de posterma" (L. de Meravelles IV; pag. 236).

Llull designa la ulcera con el nombre menjadura:
"En el hospital de Evast habia un enfermo que tenia menjadura en la
piema y no podia curarse" (Blanquerna, pag, 67).

Una de las enfermedades de la piel mas caracteristi
ca, bien conocida, menos frecuente desde que ha mejorado la higiene
aun entre las clases mas modestas, es la ronya (sarna). "Cercar ronya
per gratar" es un dicho que todavia se oye entre nuestro pueblo. Se
trata de una enfermedad que puede tanto al hombre como a los anima
les. Veanse algunos textos lulianos:

"Por glotonia, Senor, se engendra pusterma bubes
ronya" (L. d Intenci6, pag. 368). "Y via los cinco animales ... todos He
nos de ronya" (Contemplaci6 VII, pag. 501). A veces el significado no

es el especifico de la enfermedad, sino de cualquier afecci6n de la piel
o suciedad que elirnina el cuerpo: "Vemos que los nifios, cuando han
nacido, estan siempre llenos de tina y de ronya y de suciedad"

(Contemplaci6 ill, pag. 4). "De los ojos nos salen legafias y de los
oidos, ronya" (lb. pag. 31). Encontrarnos tambien el adjetivo rony6s:
"Y por eso son los nifios ronyosos" (Blanquerna, pag. 13). "Un perro
extrafio, rony6s, viejo, flaco" (Contemplaci6 ill, pag. 35).
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ill
Diciembre, 1963

Pariente muy cercano de la ronya es la tinya, que se

localiza, como se sabe, en la cabeza. Ya hemos citado anteriormente
ese texto: "Vemos que los nifios, apenas han nacido, estan ya llenos de
tinya y de ronya y de suciedad" (Contemplaci6 ill, pag. 4). "Si es gran
mentecatez y gran locura que alguien que sea leproso 0 tiny6s se enor

gullezca de su lepra 0 de su tinya ...

"

(lb. pag. 249). "Y por eso son los
nifios tinyosos y postermats cuando se les da comida por fuerza"
(Doctrina Pueril, pag. 276).

Citemos, por ultimo, como enfermedades que se

manifiestan por afecciones en la piel, las vertoles (ganglios) y las vexi
gues (ampollas): "Y por eso son los nifios ronyosos y con buanyes, y
tienen vertoles y vexigues" (Blanquema, pag. 13). Y las glanoles
(bubones) y las porcelanes (escrofulas): "Y tiene el hombre ... glanoles
y porselanes y muchos otros males" (Doctrina Pueril, pag. 177).

Creemos que por un proceso parecido al que sigui6
la palabra posterma para llegar a significar moco 0 mucosidad, como

ya hemos visto anteriormente, vorm (muermo) significa tambien moco

y vormosos, adjetivo que usa Llull, mocosos: "Por eso es significado
que mas son queridos los nifios pequefios, debiles, sin entendimiento
ni raz6n, vormosos, sucios, inclinados al pecado y a la culpa, que Vos"
(Doctrina Pueril, pag. 148).

El parasite que produce la ronya es el briant (ara
dor), bichito que se distingue por su pequefiez casi microscopica: "La
vista sensual no acierta a ver las patas ni los ojos del briant, tan poca
cosa son" (Contemplaci6 VI, pag. 174)."Cuentase que un briant se

quejaba aDios porque le habfa hecho una criatura tan pequefia y habia
hecho al hombre tan grande y honrado. Y entonces Dios puso el briant
en el hombre, en 10 cualle honro por cuanto le habia puesto en com

pallia de aquel para que el briant le picase y para que el hombre no
estuviese orgulloso de su honor y el briant olvidase su pequefiez y vile
za" (Arbre de Sciencia II, pag.376). "El cuerpo es tan endeble, que en

este mundo 10 atormenta un poco de hambre ... : hasta un briant, que es
cos a pequefia, le da tormento" (L. de Meravelles IV, pag. 307).

Otros parasites que dan guerra a la piel del hombre
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En los textos citados hemos visto ya la palabra puces

y cuyos nombres encontramos en Llull, son el cimoll (chinche), la
mosca, la neyra 0 puca y el pooll (piojo).

La palabra cimoll' solo esta documentada en el
siguiente texto Iuliano: "EI hombre esta en molestia y en afan dia y
noche por poolls y por puces y por cimolls y por mosques"
(Contemplacio ill pag. 198).

Textos en donde sale la palabra mosca: "No temas

picadura de la mosca" (Proverbis, pag. 385). "Preguntaba amor a

amigo por que su amado habia ereado las neyres y les mosques" (Art
Amativa, pag. 301).

Otro texto donde aparece el termino neyra (del latin
nigra = negra): "Uno de aquellos donceles ... via en una vestidura de
jamete (sam it) blanco, que el rey vestia, estar una neyra. Aquel doncel
dijo al rey que le pluguiese darle permiso para acercarse a el y coger
una neyra que estaba en su manto. EI rey autorizo al doncel para acer

carse; y el doncel cogio la neyra, y el rey quiso ver la neyra" (L. de
Meravelles II, pag. 102).

De la palabra latina peduculus (piojo) encontramos
en Llull toda una serie de variantes que muestran diversas fases de su

evolucion fonetica.

Possol: "EI otro doncel tuvo envidia de su compaiie
ro y al dia siguiente puso un gran possol en el manto del rey" (L. de
Meravelles II, pag. 102). Posol (es una variante ortografica, mas
correcta, de la forma anterior, en otro codice). Pozol: "EI doncel dio el
pozol al rey" (lb.). Pooll (ya hemos visto el texto donde aparece esa

forma). Poyl: "EI doncel dio el pozol al rey y este se puso muy furio
so y le dijo que era digno de muerte porque no guardaba sus vestidos
de poyls" (L. de Meravelles II, pag, 102). Poy: "Si no queremos sentir
puces, poys, queramos velar mucho" (Blanquerna, pag. 100).

= pulgas.

La picazon y molestia que causan al cuerpo dichos
insectos es designada con la palabra menjanca (comezon): "Si senti-

105



mos puces y menjanca en nuestra cama y no podemos dormir... "

(Blanquerna, pag. 100). "Cosa mucho mejor es rogar aDios y velar,
que querer dormir y sentir puces u otra menjanca" (lb.).

1 La palabra cimoll parece provenir de cimuculus, por cimex = chinche, con un falso
cambio de sufijo, y serfa una formci6n del latin vulgar calcada sobre peduculus (por pedicu
lus) = piojo, palabra con la cual tiene cimoll gran relaci6n ideol6gica. Moll, en DCVB expli
ca dicha palabra dentro del catalan, partiendo de cimeu (cimice), palabra atestiguada. Pero su

explicaci6n no deja de ofrecer dificultades.
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REFERENCIA A LA MATANZA DEL CERDO

Enero, 1964
El verbo matar apenas si se registra en los textos

lulianos. Para Llull matar es aueiure (con las variantes aleiure, ouciu
re). No se halla ni una sola vez el termino matanca 0 matanees. Parece
ser, no obstante, que en tiempos de Llull se acostumbraba, en las casas

particulares, "fer matances" y salar la carne del cerdo para comerla
durante el afio,

La referencia la encontramos en Arbre de Seieneia
(t. II, pag. 433). Pero, para proceder con orden, iremos a buscar el agua
un poco mas lejos. Y diremos antes que el cerdo tuvo una madre, la
truja (cerda): "Fueronse a estar en las cerezas que habian caido al suelo
y se las cornian una truja y sus hijos (lb., pag. 410).

AI cerdo se le tiene de ordinario en un pequeiio
local, la soll (pocilga), que es prototipo de suciedad: "Vino un pore que
era feo y negro y apestaba, pues de un gran soll habia salido" (Arbre
de Seieneia II, pag, 410). La palabra soltla emplea Llull con frecuen
cia para significar gran suciedad moral: "En el soll y el hedor de luju
ria" (Coniemplacio ill, pag. ll)."Como pore que se solla y se revuel
ca (embolea) en los estercoleros y en las balsas y en los solls malo
lientes y sucios" (lb., pag. 260).

Se cree que al cerdo no le molesta el hedor y la
suciedad :"Como el pore que no siente el hedor del estiercol en el cual
mete su jeta" (Contemplacio I, pag. 195).

La castracion es operacion conveniente para el
engorde del cerdo : "Y el asno dijo al pore que mal veia la amistad y
el honramiento de su amo, pues este le habia erestat para que no tuvie
se hijos y no trabajase con objeto de que estuviese gordo (gras)"
(Arbre de Seieneia II, pag. 433). Oido 10 cual, el cerdo quiso escapar
se de su amo "que le habia heche gran afrenta y mucho dafio porque 10
habia erestat" (lb., pag. 434).

Los cereales son un pasto excelente para los cerdos.
El molinero, como que 10 robaba (es ya antigua la mala fama de los
molineros), podia permitirse ellujo de cebar el suyo con trigo". "El
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molinero alimentaba un pore al que daba del trigo (blat) que robaba a
los hombres cuyo era el trigo" (lb., pag. 433). "Y el arno dabale trigo
cuanto queria" (lb.). Tambien los higos son un alimento que desde
antiguo viene dandose a los cerdos para su engorde: "No queria el rey
comer higos porque los pores los cornian" (lb., pag. 369).

Y una vez engordado, el sacrificio: "l,Por que esta la
muerte mas cerca del pore gras que del magre?" (Arbre de Seieneia ill,
pag. 49). "Y cuando hubiese cornido mucho trigo y estuviese gordo, le
dana (el arno) con una maza en la cabeza y matarialo" (Arbre de
Seieneia I, pag. 433). Asi, de una manera tan expeditiva, se mataba el
cerdo. En Doetrina Pueril (pag.195) leemos que tambien se sacrifica
ban de la rnisma manera los bueyes: "Cuando estes en la carniceria y
yeas los carniceros que con grandes mazas matan los bous". Pero los
borregos se degiiellan: "Cuando yeas que los carniceros con grandes
cuchillos degollaran los moltons...

"

(lb.).

De la elaboracion subsiguiente del cerdo solo se nos

dice que el arno "10 pondria en sal" (Arbre de Seieneia IT, pag. 433).
No vemos en los escritos lulianos ninguno de los terminos que emple
arnos hoy para designar los productos de nuestras tfpicas "matances".
Nos encontramos, no obstante, con la expresion earn salada
(Astronomia, I, 5", inedito) que puede ser el tocino, si la palabra tenia
entonees el rnismo significado que actualmente en catalan: "Mercader
de pirnienta y de earn salada y de vino".

Una vez salado el cerdo, el arno comeria "peca a

peca" (pieza a pieza), tal como 10 hacemos todavia ahora, pero elabo
radas dichas piezas con variada exquisitez y designadas tambien con
variados y sonoros nombres.
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I

PINTARSE

Febrero, 1964
Los inventos modernos, tan numerosos y espectacu

lares, parece como si desmintiesen el conocido dicho del Eclesiastes,
"no hay cosa nueva debajo del sol". Sobre todo si no paramos mientes
en que el hombre solo inventa, halla 10 que ya existia, no crea; solo
descubre 10 que ya estaba, oculto, debajo del sol.

En donde verdaderamente se han producido escasas

novedades es en las pasiones de los humanos. Habra cambiado, tal vez,
el modo 0 el medio de manifestarse 0 de desfogarse aquellas. Pero en

su esencia son las mismas de siempre. Es el mismo de siempre el odio
mortal que arrastra al hombre a cometer el asesinato de su semejante,
emplee como arma la piedra 0 el palo, la flecha 0 el arcabuz, la pisto
la 0 el rifle "Paravicino".

Y existe una pasion que ni siquiera ha innovado, con

el tiempo, la manera de evidenciarse. Nos referimos ala vanidad feme
nina. Ha pocos meses leiamos en la prensa que hace dos mil afios la

mujer del valle de Nubia tenia ya sus placas 0 paletas donde mezclaba
los colores para su maquillaje. Ha habido, desde luego, cambios de
nombre y a las presumidas de ahora les seran farniliares el "rimrnel" ,

el "rouge", el "lipstick", etc.; pero las cosas y la finalidad son las mis
mas de antes.

Ramon Llull da tambien testimonio, en sus escritos,
de 10 que hacfan las coquetas de su tiempo: 10 mismo que las de Nubia
y las de nuestros dias. Los textos son abundantes y expresivos.

Aunque aluda Llull a menudo al hecho de pintarse
las mujeres, no trae los nombres de los productos de belleza usados en

su tiempo. A excepcion de blanquet (blanquete), palabra que ha deja
do de emplearse hace muy pocos alios. Era un afeite que servia para
blanquear el cutis. Pero no encontramos mencionado el vulgar sabt:

(jabon) ni el alcotoll (con el verba alcofollari, que vemos en otros

autores antiguos y era el nombre de unos polvos de galena 0 de anti

monio, utilizado para ennegrecer los ojos, las pestafias, las cejas 0 el
cabello. Llull usa con frecuencia el nombre generico colors para desig-
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nar toda la cosmetica femenina: "Pus bella es bonea en cogitar, que en

colors ni en fresar" (Arbre de Sciencia II, pag. 390).
El agua para el aseo es el producto mas elemental de

belleza: "Dijo el aygua al fuego que con ella se lavan las mujeres para
ser bellas y blancas" (Arbre de Sciencia II, pag. 357). "La inrnundicia
dijo que tenia mayor rniedo al aygua que los ojos lloran por contrici6n,
que al aygua con que las mujeres bellas se lavan la cara" (Arbre de
Sciencia ill, pag. 143). "Dijo el aygua que por ella tenia la reina los
dientes blancos, y el fuego dijo que la reina tenia por el los cabellos
rubios" (Arbre de Sciencia II, pag. 358).

La finalidad de la pintura y de los afeites en las
mujeres es, al decir de Llull, parecer bonitas y provocar a la lujuria. Y
Llull, moralizador, trata siempre con dureza y con desprecio ala mujer
que se pinta.

El verbo mas general para denotar la acci6n de aci
calarse las mujeres con pinturas, es pintar. Pero son tambien frecuen
tes posar colors, acolorar, adobar.

"Pintar y acolorar las facciones y adomar los vesti
dos son sefiales que significan lujuria". (Doctrina Pueril, pag. 108).
"Erase un caballero que tenia una mujer muy bonita y era esta muy
lujuriosa y se ponia en la cara blanquet y colors para parecer bella.
(Arbre de Sciencia n, pag. 376). "Sucedi6 que un dfa el marido pens6
sobre por que intenci6n su mujer se posava colors, y crey6 en su inte
rior que ella se posava colors con la intenci6n de ser amada, a causa
de su belleza, por algtin hombre y hacer con el alguna locura contra el
orden del matrimonio" (Sancta Maria, pag.l09). "Una mujer se ador
naba y se adobava de colors que porua en su cara, para parecer bella a

los hombres" (L. de Meravelles I, pag. 161). "Y las otras mujeres dije
ron a la buena mujer que adobas y pintos su hija" (Sancta Maria, pag.
113). "Y vefa las mujeres que se pintaven y se adomaban para que los
hombres las codiciasen y lujuriasen con elIas" (Arbre de Filosofia d
Amor, pag, 179). "Ante todos pas6 una mujer muy noblemente vesti
da, la cual en su semblante habfa puesto diversos colors a fin de pare
cer agradable para los placeres de la lujuria" (Blanquerna, pag. 267).
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II
"PRODUCTOS DE BELLEZA"

(Continuacion)
Marzo, 1964

El pintarse, entonces como ahora, no era costumbre

privativa de una clase social determinada :"La mujer del herrero, que
se pinta, {,por que hace burla de las manos de su marido?, que estan

negras?" (Arbre de Sciencia ill, pag. 50).

No solo se ponian colors en la cara, sino tambien
otros ingredientes: "Entre las otras (mujeres) habia una que iba muy
bien ataviada de vestidos y que se habfa puesto en el rostro mucho afei
te de colors y de altres coses" (Blanquerna, pag. 359).

No todas la mujeres tenian bastante habilidad para
saber disimular el artificio de la pintura: "Y por eso le sucede al hom
bre como ala mujer que se pinta la cara y cree embellecer, pero se afea

por cuanto no sabe encubrir a la gente los colors y las artimafias, ni
sabe adornar sus facciones con tanto primor como 10 hace la naturale
za" (Contemplaci6 VI, pag, 236).

Ni se avergonzaban ya entonces las mujeres, de acu

dir a los lugares sagrados 0 a las ceremonias religiosas, pintarrajeadas
de cualquier manera: "El cardenal de Adoramus te vio una mujer que
seguia la procesion, la cual mujer estaba adornada con oro y plata y
piedras preciosas y cuya cara, con los colors que se habia puesto, bri
llaba de igual manera como brillan las imageries en las cuales (al pin
tor) se le ha ido de la mano el barniz (vernict),' (Blanquerna, pag. 328).

No siempre se empleaban productos de primera cali
dad y por eso despedian a veces olores poco gratos para el olfato: "Un
hombre tenia una mujer que se tenyia y se adobava la cara. Aquella
mujer poniase en el rostro tales colors, que despedian mal olor y el

marido 10 sentia cuando se acercaba a su esposa. Aquella mujer se ado
bava para parecer bella a su marido y darIe placer" (L. de Meravelles

ill, pag. 76).

Y entonces, 10 mismo que ahora, las mujeres se pin
taban 0 ternan los cabellos y las cejas, los ojos, las mejillas y la boca:
"La mala mujer, Senor, se pone blanquet y color y se tiny los cabellos
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y las cejas y la boca y los ojos para parecer bella a la genre"
(Contemplaci6 ill, pag. 10). "Si las mujeres pinten sus ojos con

colors ... Si las mujeres se pinten la boca de vermella color... Si las
senoras se pinten los cabellos de groga color y negra ...

"

(lb., pags. 112
y 113). :81 (Blanquema) vio muchas senoras que entraban en la iglesia,
las cuales iban vestidas con muy nobles vestidos. Tefiidas llevaban las
cejas y los cabellos; en su cara habia colors, blanco y rojo, para que los
hombres las viesen y las deseasen para los placeres de la lujuria"
(Blanquerna,pag.257)

ill

"PRODUCTOS DE BELLEZA"

(Conclusi6n)
Abril,1964

A los afeites del rostro se juntaban los aderezos de la
cabeza, los atavios del busto y los vestidos nobles y preciosos. Pero no

encontramos ninguna invectiva de Llull contra los desnudos y ello
parece indicar que la mujer, en este aspecto, se contenia mejor que
ahora dentro de las exigencias de la modestia. Ya hemos visto algo
sobre la materia en los textos citados anteriormente. Veamos otros

pasajes:

"Una mujer era muy bonita y se pintava la cara y
adomaba con pasamaneria (jresava) sus vestidos y llevaba en la cabe
za una corona de perles y de piedras preciosas" (Arbre de Sciencia II,
pag. 389). "En presencia de la cruz ... van las mujeres con la cara y los
cabellos y las cejas pintadas, y se vienen, Senor, con velos (sdvenes)
dorados y con vestiduras de pasamaneria (fresades)" (Contemplaci6 II,
pag. 175). "Si las mujeres adoman sus costados y su pecho con seda
y pasamaneria (!res) y con oro y plata ...

"

(Contemplaci6 ill, pag. 113).
"Pues el alma que ama que ... la cara de la mujer sea bonita y que su

cintura sea delgada y cefiida con cordones ...

"

(Contemplaci6 VI, pag.
150). "Se pinta y se cine con cordones (se corda) y se adoma de pasa

maneria (se fresa) y se mantiene 10 mas atractiva posible ...

"

(lb., pag.
347).

.

Arma indispensable de la mujer para atender a su

acicalarniento ha sido siempre el espejo. Los escritos de Llull prueban
que en aquellos tiempos eran ya corrientes los espejos de vidrio, sien
do este un dato interesante para la historia de dicho instrumento. Como
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Ya hemos dicho anteriormente que los espejos a que
se refiere Llull son los de vidrio. Lo prueban muy bien los dos siguien
tes textos: "Despues que la mujer hubo dicho estas palabras, rompi6 el
mirall del vidre y dijo que ya no se miraba mas en el., Y entonces la

mujer se hizo un mirall de bondad en el cual se miraba a menudo"
(Arbre de Sciencia II, pag. 390). "As! como sensualmente de la virtud
del vidre y del plom se compone mas noble virtud que Ia virtud que
tiene cada uno de estes por S! rnismo, y aquella virtud mas noble es la
virtud del mirall ... " (L. de Demostracions, pag. 129). Este ultimo texto

corrobora el de Juan Pisano (a. 1279), que se suele citar en la historia
del espejo: Specula vitrea plumbo subducta.

se sabe, los espejos eran antes de metal brufiido. No se tienen noticias
de la existencia de espejos de vidrio de mas alla del siglo XIII. Llull
emplea dos nombres para designar el espejo: espill y mirall. Con mas
frecuencia este ultimo. Parece como si Llull tuviese una especial pre
dilecci6n por las comparaciones a base del espejo. Textos:

"Sucedio un dfa que aquella mujer se miraba en un

mirall y viose muy bonita y muy bien adomada" (Arbre de Sciencia II,
pag. 389). "As! como el mirall representa a la bonita mujer la figura
de su cara" (Contemplaci6 VII, pag. 210). "As! como la mujer que se

mira en el espill, que por su gran diafanidad recibe 0 la fealdad de su

cara y de sus facciones" (Contemplaci6 ill, pag. 13). As! como parece
en el espill, que por su gran diafanidad recibe las semejanzas de las
cosas de fuera "(Art amativa, pag. 41). "Si as! como representaci6n de
dos espils contrapuestos, es representada por el solla figura de la tie
rra en la obscuridad de la luna" (Art demostrativa, pag. 258).

A veces el espejo no esta bien hecho y refleja las
figuras deformadas: "As! como el hombre que se mira en dos miralls,
uno veraz (vertader) y el otro mentiroso (mentider); el mirall torcido
(tort) muestra una figura y el mirall veraz muestra otra"
(Contemplacio V, pig. 133).
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MOLINOS

I

Mayo, 1964
No conozco toda la historia de los molinos.' Por otra

parte no entra en rni plan presentar trabajo de erudici6n 0 que vaya a

elucidar alguna cuesti6n de importancia. Modestamente, como siem

pre, no hare sino ofrecer reunidos los escasos datos que, acerca de esas

antiguas maquinas, ha dejado Llull esparcidos en el vasto dorninio de

sus obras en catalan.

Ya dije en otra ocasion' que, si no 10 asegurase
Quadrado,' indirectamente podrfamos deducirlo por Llull, que en su

tiempo no existian min en Mallorca los molinos de viento. Tal vez ese

Quijote a 10 divino que fue nuestro Maestro, no habrfa arremetido con

su lanza a esos desaforados gigantes, de los brazos largos, pero sf
habrfa sacado de "nostres molins que foren uns dels ormeigs mes

espectaculars i mes serens de l' avior'", algun simil 0 comparaci6n para
explicar 0 aclarar una idea, una proposici6n, una teorfa de las suyas.

Pero si no habfa molinos de viento,' los habfa en

cambio, y muy numerosos, de agua y de sangre.

El propietario" 0 el que maneja el moli (tambien
mull) es el moliner (tambien muliner) y el molino se emplea principal
mente para molre el blat: "10 moli mol 10 blat per anar entorn"

(Contemplaci6 II, pag. 12).

De casta le viene al molinero el ser poco escrupulo
so. Nos cuenta Riber - y se refiere paladinamente a esta ciudad de Inca
- que de "una graciosa taringa de set molins que coronen una muntan

yola verda, la gent dels pobles veinats en deia els set lladres'". Y el P.
Ginard Bauca, con su lenguaje caustico, de aguafuerte, nos dice a su

vez: "Els moliners tenien mala anomenada. Tothom deia a plena veu

que eren uns ungles llargues, uns subjectes de pocs escnipols que se

regien per aquesta norma: "Qui no roba no du roba'".

Ram6n Llull es el mas viejo de los testigos que
deponen en contra de los molineros: "Guardate de llevar el blat al

moli, donde se emplea el pan y el vino" (Proverbis, pag, 385). Ya cita-
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II

mos en otra ocasi6n el siguiente texto: "Un moliner cebaba un cerdo al
que daba de comer el blat que quitaba a los duefios del rnismo" (Arbre
de Sciencia II, pag. 433). Ese moliner obraba mas torcidamente aun
que el de la canci6n popular que copia el P. Ginard Bauca:

"El moliner, l,saps que fa
com el posa a sa tremutja?
Si es ordi, el vol per sa trutja,
i, si s blat, per ell menjar".?

Hemos ya dicho antes que los molinos de Llull son

o de agua 0 de sangre. Mas de los primeros: "Dijo el agua que ella
movia el molf" (Arbre de Sciencia II, pag.358). "A ti, Senor, que eres

el primer motor y el mas lejano de rni ser, asi como el agua el mas leja
no motor del moll:' (Contemplaci6 I pag, 156). "Las tres potencias ...

serian asi movidas por otro poder aprehender el objeto que aprehen
den, igual que 10 es tu muli por tu caballo" (L. de Demostracions, pag.
326). "Tal como si el moli girase hacia atras e hiciese mover al animal
hacia arras y que el animal fuese el movido y el moli fuese motor del
animal" (Contemplaci6 VI, pag. 127).

Junio, 1964
El maestro es el que construye el molino y, como

entiende bien su mecanismo, puede arreglarselas para descomponerlo
e impedir que muela: "Asi como si el maestro, cuando ha hecho el moli
y rnientras el moli molria, que dicho maestro 10 estorbara, de manera

que no molgues" (Contemplaci6 I, pag. 73-74).

No encontramos, desde luego, en Llull toda Ia varia
da terrninologia con que vienen designadas las diferentes piezas del
molino, pero no dejan de aparecer los nombres de las partes principa
les.

El molino tiene dos muelas y el molinero las pica
para que el grano se triture mejor y con mayor rapidez: "Vemos que el
muliner pica ambas moles para que el trigo se mola mejor y mas de

prisa (Contemplaci6 ill, pag.127).

A veces el molino esta desendrecat y no muele. El
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valor del tecnicismo desendrecar quedara aclarado si atendemos al sig
nificado que tiene en Menorca el verbo adrecar, como termino de
molinerfa: Nivelar la posici6n de las muelas para que la fricci6n no sea

desigual." El texto de Llull dice: "De la misma manera que el muli
desendressat es impedido de moldre" (Contemplaci6 Vll, pag. 608).
Querra decir que si las muelas estan demasiado separadas, el molino
no podra moler. Para graduar la fricci6n de las muelas, tienen los moli
nos la pieza llamada romana, de la cual forma parte la trempa. II

Mas que a las piezas llamadas congrenyets 0 riscla,
la palabra cercle del siguiente texto ha de referirse al cfrculo 0 redon

dez de la rnuela: "La imaginaci6n puede imaginar en un tiempo todo
el cercle de la mola, pero no todo el cercle del firmamento" (Arbre de
Sciencia II, pag. 425).

La roda es la turbina, 0 sea, la parte del molino que,
por medio de los alabes, recibe el impulso del agua y pone la maquina
en movimiento. Cuando se quiere que la roda no se mueva no hay mas

que atravesar un palo entre sus rayos (creuers) y atarlo. Para este
menester las ruedas de noria suelen tener una pieza fija llamada cadell,
si bien hace notar Moll" que las norias de Valencia la tienen suelta,
igual que la de que nos habla Llull: "Un hombre tenia en su huerto una

roda que el agua movia siempre que aquel hombre querfa; y cuando
deseaba que el agua no moviese aquella roda, le metia un palo y para
lizaba la roda, de tal manera que el agua no podia moverla" (L. de
Meravelles IV, pag. 23).

La roda de los molinos de agua suele estar en posi
ci6n vertical. En los molinos de sangre, en los que la fuerza impulsora
la da el animal, esta en posici6n horizontal.

Sin que sea ninguna pieza especial del molino, dire
mos que la roda del molino de agua tiene un eje de hierro; y hace
observar Llull que con el movimiento dicho eje se calentaria y quema
ria la madera de la roda si el agua que cae de los alabes al carcavo, no

10 enfriase: "El fusell del" ferre quemaria con su movimiento la roda
del moli si el agua no 10 enfriase" (Arbre de Sciencia ill, pag. 71). Casi
identico al anterior es el siguiente texto: "Elfusell del moli quemaria
la madera en que se mueve si el agua no enfriase aquel" (lb., pag. 225).
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ill

Julio-Agosto, 1964
.

El movimiento de rotaci6n entre la rueda hidraulica,
que esta colocada verticalmente, y las muelas, que estan en posici6n
horizontal, se comunica por medio del engranaje con una pieza llama
da en Mallorca (en los molinos de viento) llanterna. Para Llull esta

pieza es el roder 0 reder." Parece ser que los copistas de los c6dices
lulianos, y hasta tal vez los editores de las obras catalanas de Llull,
vacilaron en la lectura de dicha palabra y por eso nos encontramos con

esa pequefia serie de variantes: roder, reder, redec, redee, rodeu."

Si no supiesemos, y no 10 hubiesemos visto anterior

mente, que la roda es la impulsora del molino, los textos que vamos a

citar podrian hacemos pensar que es el roder la pieza que recibe el

empuje del agua y que, por 10 tanto, vendria a ser sin6nimo de roda.

Entendemos, no obstante, que hemos de proceder con prudencia, pues
existiendo la rueda hidraulica vertical y la horizontal, para Llull, la
roda podria ser la vertical y el roder, la horizontal.

"As! como el roder se mueve por la fuerza del agua
y la mala se mueve por la fuerza del roder" (Contemplaci6 Vll,
pag.Sd). "Pues as! como el roder que por la fuerza del agua tiene fuer
za para mover la mala ... Y as! como el roder que por su fuerza, sin la

fuerza del agua, no basta para mover la mala" (lb., pag, 86). "Asi,
Senor, como el agua mueve el roder y el roder mueve la mala y la

mala mollafarina ... : pues asf como el roder no podria moverse sin el
movimiento del agua ni la mola sin el movimiento del roder ni lafari
na sin el movimiento de la mala ...

"

(lb., pag. 372).

"Asi como el redec del mali se bace girar para hacer

girar el mali' (Contemplaci6 I, pag. 74).

"Asf como la final razon por la que el redee es movi
do por el agua y la mala por el redee es lafarina" (Contemplaci6 vn,
pag. 465). "El agua mueve el redee y el redee mueve la mola del mali"

(lb., 618).

La forma reder figura como variante de redee

(Contemplaci6 vn, pag. 645, nota) y rodeu como variante de redec

(Contemplaci6 I, pag. 74 nota).
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Ya hemos dicho antes que el molino es la maquina
destinada a reducir los granos de trigo a harina: "Asi como por el
movirniento de la mola el gra es triturado y corre menudamente lafari
na ...

"

(Contemplaci6 II, pag. ll)."Es posible que aquel grano este
agorgojado 0 que se mala y que la espiga no venga a acto"
(Contamplaci6 V, pag. 368).

El verba molre puede significar, por analogia, redu
cir a pequefias particulas, pulverizar otras materias que no sean el
trigo: "Es semejante al gra de la mostalla 16, que se multiplica en calor
cuanto mas malta esta (Contemplaci6 I, pag, 75). "Aquel hombre hubo
metido oro molt en tres cajas (biisties)" (L. de Meravelles II, pag. 82).

Y por ultimo puede emplearse el verbo molre en sen
tido metaf6rico, equivaliendo a oprimir, maltratar: "Vuestro cuerpo
precioso fue todo molt y triturado de dolores y penas y de amarga
muerte" (Contemplaci6 ill, pag. 127).

lReferente a los molinos de viento de las Baleares existe, entre otra, la siguiente biblio
graffa: Moll, VocabuLari tecnic deLs molins de vent de Les BaLears (Butlletf de DialectologiaCatalana, vol. XXII); Sanchis Guamer, ELs molins de vent de Mallo rca, Barcelona 1955;Rosse1l6 Verger, Molinos y norias, Palma, 1961. Con el titulo de "MoLins i moliners" el P.
Ginard Bauca tiene en el periodico BELLPUIG (mims. 13-17), cinco interesantes artfculos
sobre los molinos de viento, de agua y de sangre, de Arta. Por 10 que tiene de comun el voca
bulario de las norias con el de los molinos, puede interesar Nomenclatura de Les sinies deL Pars
vaiencia i Les Illes BaLears, de Moll (Butlletf de Dialectologia Catalana, vol. XXIV).2 El HeraLdo de Cristo, mayo 1963, nota.

3 Quadrado, Historia de La Conquista de Mallo rca, pag, 522.
4 BELLPUIG, mim. 15.

5 En un documento de pocas decenas de afios despues de la muerte de Llull , fechado
en 21 de abril de 1359, copiado en el Boletin de La Sociedad Arqueologica Luliana, VII, pag.90, se lee ya "a l'ostal den truyols al molf de vent". Citan este texto el DCVB (art. MOLl) ySanchis Guarner (MoLins de vent de Mallo rca, pag, 46). Pero hace notar este ultimo autor (enel lugar citado) que en los Capitols de moliners e de traginers, de 1436 no se hace aun ninguna menci6n de los molinos de viento.

6 S6lo en las afueras de Palma, segun consta en el Libre deL Repartiment (Quadrado,Historia de fa Conquista de Mallorca, pag, 522) habra sesenta molinos de agua. El historiador
Binimelis (Nueva Historia de MalLorca, I, pag, 23), que escribe en 1593, habla tambien de los
much os molinos que habfa en las acequias que llevaban el agua a la ciudad de Palma.

7 La minyonia d'un infant orat, pag, 108-109.
8 BELLPUIG, num. 15.
9 lb.
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10 Moll, Vocabulari tecnic ... , art. adrecar,
11 Veanse esas dos palabras en el vocabulari tecnic ... , de Moll.
12 Moll, Nomenclatura de les sinies ... , pag. 93
13 Observese ese genitivo de materia COil del, "fusell del ferre", donde actualmente

pondrfamos de, sin articulo. Vease otro ejemplo: "Ella trenca 10 mirall del vidre" (Arbre de
Sciencia II, pag. 390). Ahora dirfamos simplemente mirall de vidre.

14 Como se ve, el nombre "roder" es un derivado dellatfn "rota". Existe este deriva
do en el catalan "roder" y "rodera", portugues "rodeira", italiano "rodaia", aunque con distin
to significado. Y aun parece que en Barros (Portugal) la palabra "rodeiro" tiene la significa
ci6n de "eje con rayos", significaci6n muy pr6xima a la del "roder" Iuliano.

15 Consultada por mi mismo la fotocopia del c6dice de Milan, seiialado ell la edici6n
del "L. de Contemplacio" COil La letra E, lei las dos formas, "roder" y "reder",

16 vease La nota 13
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PIEDRAS PRECIOSAS

I

Septiembre, 1964
Se ha dicho hasta la saciedad que ellenguaje habla

do no es una cosa estatica, Se parece mas bien a un cuerpo vivo, que
se mueve, asimila 10 que le conviene, disimula 10 que le estorba, expe
le 10 que no le es iitil, ignorandose muchas veces las normas intimas
que regulan tales funciones. En el periodo de formacion de las lenguas
hubo, sin duda alguna, un tiempo en que coexistieron grados de evo

lucion distintos para una determinada palabra. Y eso explica las
muchas vacilaciones que encontramos en los escritores primitivos.
Pero despues, paulatinamente y en virtud de aquella actividad vital a

que acabamos de aludir, rechazandose 0 admitiendose vulgarismos,
arcaismos, neologismos, el joven lenguaje fue robusteciendose hasta
llegar a una relativa' fijacion de sf rnismo.

Hemos hecho ese pequefio exordio solo para decir
que Llull, 0 mas exactamente, los copistas de las obras catalanas de
Llull son una dernostracion de 10 que venimos afmnando, pues emple
an tres formas diversas para la palabra latina petra: pedra, peira 0

peyra, pera.' Veanse unos ejemplos:

"Asf como el fuego que vemos en la llama y en el
carbon y que esta en la pedra y en el hierro "

(Arbre de Sciencia I, pag.
31). "Son genus say que peira es" (Rims I, pag. 5). "La peyra es cuer

po inanimado" (Gentil, pag. 55). "El hierro es conveniente para la
herreria ... y las peres para edificar" (L. de Demostracions, pag. 198).

Contra 10 que podia esperarse, la forma que ha pre
valecido, al menos literariamente, es la menos evolucionada, pedra.
L,CuaI habra sido la causa de esa especie de regresion a 10 que parecia
estar ya superado? No 10 sabemos. Siendo tan dispares los significados
y distinto el genero de las dos palabras, no puede invocarse la razon de
la homonirnia, de la concurrencia con el nombre propio Pere (Petru).

Hallamos, pues, en los escritos lulianos tres maneras
distintas de nombrar las piedras preciosas: pedres precioses, peyres
precioses, peres precioses. Esta ultima manera es mucho mas frecuen
te que las otras.
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"Una senora ... en la cabeza una corona ... de pedres
precioses llevaba" (Arbre de Sciencia II, pag. 389). "Y tenia en la
mano una pedra preciosa" (Blanquerna, pag. 266). "Bellos palacios y
bellas camaras que seran de oro y plata y de peyres precioses" (Gentil,
pag. 268). "Pues todos los elias se ven muchas peres precioses que tie
nen todo 10 que atafie a nobleza y a belleza de pera preciosa"
(Contemplaci6 ill, pag. 53). "Veo, Senor, que los principes se adornan
las manos con oro y plata y con precioses peres" (lb., pag. 54).

Aunque preciosas, no todas las piedras tienen el
mismo valor: "Una pera preciosa puede valer mas que muchas otras"
(Contemplaci6 VI, pag. 156). "Vemos, Senor, que una pera preciosa
vale como ciento y como mil de otra clase" (Contemplaci6 ill, pag,
47). Y el valor de la piedra no depende siempre de su tamafio, sino de
su virtud: "La bondad de las peres precioses no esta en multitud de
cantidad, sino en su virtud" (lb., pag. 48). El joyero lapidario conoce
su valor y trata de adquirir las mejores: "As! como el lapidari tiene
mayor amor y voluntad y mayores deseos de comprar la pera preciosa
cuanto mas conoce su virtud" (Contemplaci6 IV, pag. 481).

II

Octubre-Noviernbre, 1964
No encontramos, desde luego, en los escritos lulia

nos todos los nombres de las piedras preciosas. Cita Llull solamente
los de aquellas que eran mas habituales en la joyeria de su tiempo.
Pondremos por orden alfabetico su pequefio elenco, con algunos de los
textos donde aparecen las designaciones de dichas piedras.

CALCEDOYNE.- Es la calcedonia. N6tese que para
LIull es del genero masculino, seguramente por influencia de los
demas nombres de piedras preciosas, la mayoria de los cuales son

masculinos. La palabra ofrece la metatesis -yn- por -ni- y ese grupo
puede representar el nuevo sonido fi. No poseemos mas que el siguien
te texto: "La esmeralda y el marmol son metales del agua ... y 10 cal
cedoyne y el topacio, del fuego" (Proverbis, pag. 219).

CARBONCLE.- Se encuentra tambien la forma car

bonclo (igual que oncle y onclo). El hecho de citar los nombres car

boncle y rubis uno a continuaci6n de otro, demuestra que LIull no con-
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sideraba como sin6nimos dichos nombres: "A vos, Reina de reinas,
Virgen de virgenes, carboncle, rubi, esmeralda y zafiro de todas pie
dras preciosas" (L. d'Inteci6, pag. 344). "De esperanza son cumpli
rniento, corona, rosa y viola, rubi, diamante, carboncle, esmeralda y
zafiro" (lb., pag. 363). "En el zafiro y en el rubf yen el carbonclo que
son piedras preciosas" (Sancta Maria, pag. 90).

DIAMAN.- No aparece esa palabra, y ann en esa

forma, mas que en el texto que acabamos de citar: "De esperanza son

cumplirniento, corona, rosa y alhelf, rubf, diaman, carbunclo, esmeral
da y zafiro" (L. d'Intenci6, pag, 363).

ESTOPACI.- Es el topacio. La pr6tesis es- sera debi
da a la analogfa con otras palabras que empiezan de una manera pare
cida. S6lo hemos hallado los dos textos siguientes: "La esmeralda y el
marmol son metales de agua ... y la calcedonia y el estopaci, del fuego"

. (Proverbis, pag. 219). "Blanca flor de lirio, rosa, estopaci y viola" (L.
d'Intenci6, pag. 368).

PROFILI.- Como se sabe, no es una piedra preciosa,
sino un marmol fino, el p6rfido. Si Llull lo enumera entre las piedras
preciosas, 10 hace seguramente forzado por la necesidad del conso
nante. Aparece la palabra iinicamente en ese texto: "Sots peyra sabs
que ha saffili - maragde, robis e profili" (Rims I, pag. 54).

GRANADA.- Se trata del granate. Falta en el DCVB
esta acepci6n, que se encuentra bajo el articulo GRANAT. No hay mas
que un solo texto: "La esmeralda y el marmol son metales del agua ...

y el rubf y la granada, del aire" (Proverbis, pag. 219).

MARACDE.- Es el nombre de la esmeralda. Es del
genero masculino. Presenta esa serie de variantes ortograficas: marac

da, maracde, maragde, meragde. Textos: "Cuentase que en el anillo
del rey el oro y el maracde se disputaron" (Arbre de Sciencia II, pag.
431). "Lo maracde y el marmol son metales del agua" (Proverbis, pag.
219). "Belles palacios y bellas camaras que seran de oro y plata y pie
dras preciosas, a saber, rubies y maragdes y zafiros" (L. del Gentil,
pag. 283). De la esmeralda dice Llull, no sabemos por que motivo, que
causa alegrfa: "Asf como el hierro que corta 0 la sal que sala 0 10
maragde que alegra" (Contemplaci6 V, pag. 40).
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ill
Diciembre, 1964

RUBIS.- Esta palabra tiene la rnisma forma para el
singular que para el plural. Ya dijimos que para Llull es una piedra dis
tinta del carboncle. Los c6dices presentan esa pequefia serie de varian
tes ortograficas: robis, rubir, rubis, rubits, rubiz: Los textos son nume
rosos: "Piedras preciosas, a saber, robis y esmeraldas y zafiros" (L del
Gentil, pag 283). "Asi como el anillo de oro donde esta el robis da oca
si6n ala voluntad para amarlo" (Contemplaci6 VI, 185). "Mejor estan
suspiros en bendici6n que rubis en mano del obispo" (Proverbis, pag.
75). "El lirio y el rubis de amor preguntaron al amigo cuales son los
correos que traen cartas por amor" (L. d'Intenci6, pag. 113)."En el
zafiro y en el rubi: y en el carbonclo que son piedras preciosas"
(Sancta Maria, pag. 90).

SAFIR.- Encontramos las siguientes variantes orto
graficas y morfo16gicas: saffili, saffir, saflli, saflr. Como se ve, se trata
del zafiro. Veanse algunos de los textos: "Sots peyra sabs que ha saf
fili" - maragde robfs e profili" (Rims I, pag. 54). "Y mas vale el iman
en la aguja, que el saffir en el anilio de oro" (L. de Meravelles II, pag.
68). "La esmeralda y el marmol son metales de agua, y la caramida y
el saflli de la tierra" (Proverbis, pag. 219). "A vos, Reina de reinas,
Virgen de virgenes., carbunclo, rubfs esmeralda y safir de todas las
piedras preciosas" (L. d'Intenci6, pag. 344). "En el safir yen el rubf y
en el carbunclo que son piedras preciosas" (Sancta Maria, pag. 90).
Piedras preciosas, a saber, rubies y esmeraldas y safirs" (L. del Gentil,
pag.283).

Las perlas no son propiamente piedras, pero Llull,
igual que 10 hacemos nosotros, las enumera alguna vez entre aquellas.
Eso se ve en el texto que acabamos de citar: "Piedras preciosas, es a

saber, rubies y esmeraldas y zafiros y perles y las restantes piedras
semejantes a estas" (L. del Gentil, pag. 283). Pero casi siempre distin
gue una cosa de la otra: "Los pintores pintan pat'a los reyes las coronas
de oro y plata y de perles y de peres precioses" (Contemplaci6 ill, pag.
112). "Yen la cabeza una corona de perles y de pedres precioses lle
vaba" (Arbre de Sciencia II, pag. 389). "Un medico ... hizo un electua
rio de oro y de perles y de peres precioses, en el cual puso azafran" (L.
de Meravelles II, pag. 54).
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Las perlas son mas caras conforme al tamaiio y al
mimero de ellas: "EI precio de las perles grandes se estima y sube mas
en las perles cuanto mas las hay juntas" (Contemplaci6 I, pag. 65).

Aunque las piedras preciosas tengan cada una su res

pectivo nombre, a veces el simple nombre piedra puede significar una

piedra preciosa: "Como pera en anillo" (Arbre de Sciencia II, pag.
175).

EI marmol es una piedra noble, pero no se cuenta
entre las piedras preciosas: "En el zafiro y en el rubf y en el carbunclo,
que son piedras preciosas y de escasa cantidad, hay mucha mas vir
tud ... que en el marbre que es piedra de gran cantidad; pero si el zafi
ro 0 el rubf 0 el carbunclo se extendiesen con toda su pureza en tan
gran cantidad como el marbre ... l,quien podrfa imaginar la bondad y
grandeza de aquella piedra preciosa?" (Sancta Marfa, pag. 90-91). "Y
en la punta de la espada estaba un coraz6n que era de una pedre ver

mella" (L. de Meravelles I, pag. 30). "Y marbre, l,curu peyra es? .. y
peyra marbre (es) hermosa; haced de ella castillos y torres" (Rims I,
pag. 5) "Asf como la figura del hombre es vana en el marbre"
(Contemplaci6 VI, pag. 433).

1 La fijaci6n nunca es absoluta. A espaldas de la literatura, 0 con su complicidad, cam
bios foneticos, morfol6gicos, de lexico y de sintaxis van alterando siempre mas 0 menos la
fisonomia de las lenguas. Junto a pedra, la forma literaria que, como deciamos, desbanc6 las
otras dos, peira y pera, el pueblo ha creado, por metatesis, una cuarta forma, preda., vulgaris
mo que no se desdeiian de emplear hasta personas medianamente cultas.

2 Es el mismo proceso que han seguido, entre otras, palabras como patre, matre.fra
tre que, pasando por padre, madre, fradre y, tal vez, por paire, maire, fraire, dieron pare,
mare.frare, las formas que han quedado. Las formas peira y pera permanecen fosilizadas en
gran multitud de top6nimos catalanes. En Mallorca tenemos uno muy conocido, Cap de pera,actualmente Capdepera
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MORTEROL: UN MANJAR QUE YA NO SE COME

Enero, 1965
Acabamos de pasar las fiestas de Navidad. Aunque

linirgicamente no sean las mas irnportantes, son seguramente las de
mayor popularidad en todo el mundo cristiano. Es verdad que van per
diendo ya algo de su antiguo caracter. Antes se distinguian, y se dis
tinguen min, por toda una serie de celebraciones a cada cual mas nota
ble. Un capitulo interesante era, y continua siendolo, el de las comidas.
Cada region tenia sus platos tipicos, los manjares propios de dichas
festividades. En Mallorca toda la gente comia algo de eso: escaldums
d'endiot, porcella rostida, pollastrefarcit, etc. Y entre los productos de
Ia reposteria casera no faltaban nunca los torrons, coques y neules,
ademas de las ametles, nous y llet d'ametla.

Ignoro si el morterol era comida especial de alguna
fiesta. Por unos textos que cito mas adelante parece desprenderse que
no era propiamente un manjar de Navidad. No se puede sacar la cosa
en lirnpio, pues en cuestion de comidas, y de muchas otras cosas, suele
haber grandes diferencias entre regi6n y regi6n. El texto de Ramon
Llull donde figura la palabra morterol, nada aclara a este respecto.
Dicho texto, texto unico, dice asi: "Tu sabes que con tu gusto, que no

es mas que uno, puedes gus tar divers as cosas, esto es, manzana y pan
y carne y vino y las otras cosas ... ; y si cada cosa gustas ... , mejor te sera
sensible que si mezclas una con otra, as! como en el morterol 0 en el
vino bien merado" (L. de Demostracions, pag. 424).

Tampoco podemos saber la composici6n 0 f6rmula
del morterol con s6lo los datos del pasaje Iuliano. Lo unico que nos

dice es que se trata de una comida compuesta de diversos ingredientes.
Pero existen textos no lulianos que son mas explicitos. Los trae el
DCVB. Por Arnaldo de Vilanova nos enteramos de que en el morterol
entra la carne picada y la grasa: "Se debe adernas evitar todo manjar
de carne picada, mezclada con grasa, tal como se hace en el morterol".
Una f6rmula de morterol muy pormenorizada se encuentra en libro de
recetas culinarias de Sant Savi: "Si quieres hacer morterol, haz un

buen caldo de carnero 0 de gallinas; tengas luego muslos de carnero

poco cocidos y finamente picados, magro y tocino gordo y cerdo fres
co y pan rallado, tanto 0 un poco menos que la carne, y ponlo a cocer

en una olla de caldo gordo, y cuando este ya espeso, saz6nalo con sal
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y quitalo del fuego. Ten huevos batidos, para cada escudilla dos hue
vos batidos, y con morterol, y ponlo en la olla, todo bien revuelto, ycolorealo con azafran".

En castellano la palabra correspondiente a morterol
es morteruelo. Los diccionarios la definen asi: "Guisado que se hace
de higado de cerdo machacado y desleido con especias y pan rallado."
Figura dicho nombre en el Glosario de Toledo y en el del Escorial
como traduccion del latin tucetum. En provenzal el rnismo nombre presenta la forma mortairol.

El morterol era conocido en todo el mediodia de
Francia, por 10 menos en la region de Marsella, como se deduce de
unos documentos que cita Ducange en su Glossarium Mediae et
Infimae Latinitatis, bajo los articulos Mortairol y Mortariolum. Dicen
asi los fragmentos de los mencionados documentos: "Dispensatore de
piscibus, et pegimento et nebulis, et mortariolo secundum antiquamconsuetudinem monasterii temporibus constitutis ...". l,Senin las nebu
lis nuestras neules? "In omnium caparum festivitatibus quibus dare
tenetur duo pulmenta, unum sit de mortairol et tres pitantias". "De
Pascha ad nativitatem S . .Tohannis Baptistae donent illis in Dorninicis
diebus carnem mottoninam (de molto) cum mortairolibus". Tambien
encontramos la formula morteyroulx: "Dantur quotidie duo fercula, et
in diebus duplicibus additur tertium, scilicet morteyroulx ... ".
"Infirmarius habet dare semel in anno ... abbati et suis servitoribus ...

quosdam astes unius porci integri et species ad faciendum morteyroulx". Notese la expresion astes unius porci integri = asts d'un pore
sencer.

San Vicente Ferrer dice en uno de sus sermones queel rico epulon cornia, entre muchas otras cosas, morterols en sus coti
dianos banquetes: "Menjave tots dies "splendide", aixi com faysans,
capons, gallines, salses, morterols".

126



I

MONEDAS

Febrero, 1965
Ram6n Llull, en su escritos catalanes, usa nombres

de monedas. Pero no las describe. No proporciona datos para saber el
nombre del personaje que mand6 acufiarlas, las cecas donde fueron
labradas, las figuras e inscripciones que llevaban, los metales, y mucho
menos la ley de los rnismos, de que estaban hechas, su valor. Tampoco
nosotros las describiremos. Hacerlo supondrfa introducirnos en el
terreno de la numismatica, ciencia nada facil para los profanos. Una
vez mas recordamos que nuestras "Cuestiones lulianas" son casi exclu
sivamente lexicograficas, un mero intento de sistematizar el vocabula
rio relativo a las materias que vamos tocando.

Aun para los entendidos resultaria tarea dificil inves
tigar todos los particulares de las monedas cuyos nombres encontra
mos en Llull. Refiriendose a los tiempos de la conquista, practicamen
te los de nuestro Maestro, habla Campaner y Fuertes tNumismdtica
balear, pag. 71) del "laberinto monetario" que hubo de producirse en

Mallorca con la concurrencia mercantil de las especies arabigas, cata

lanas, aragonesas, provenzales y francesas. Y en otro lugar dice el
rnismo autor que de 1300 a 1310 "corrian, ademas de la moneda

mallorquina, las de Castilla y Aragon". Por otra parte Llull viajaba y
debido a esto bien podia aludir a monedas de fuera de la isla, aunque
tal vez tuviesen los rnismos nombres.

Es muy escasa en Llull la terminologia relativa al
acufio del dinero. El vocablo para significar las diferentes piezas es

moneda. Los principales metales empleados son el coure (cobre), el

argent (plata) y el aur (oro): "Moneda composta d argent e de coure"
(Contemplaci6 Vll, pag. 11). "Axi com 10 loch del diner d aur e d

argent, qui es finit en quant 1 argent e 1 aur s6n finits" (Rims I, pag.
290). "Axi com 1 argent en 10 diner qui es d ell e de coure" (Arbre de
Sciencia I, pag. 78).

Moneda tiene tambien el significado general de
dinero: "Alcuns de los reys per una poca de moneda se corrompen en

lur sentencia" (Contemplaci6 I, pag, 191). "E puniment de moneda fos
en aquells qui no volrien estar a dita dels definidors del capitol"
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(Blanquerna, pag. 368). "La anima qui es en 10 cors que mes tracta de
moneda que de vos, pus fortment e pus ferventment es amant e remem

brant e entenent en aur e en argent e en coure.; que no es en vos"
(Contemplaci6 VI, pag. 144).

Pero para significar dinero, al lado de moneda,
encontramos mas a menudo diners 0 deners: "Mes val ajustar nodri
ment que diners" (Proverbis, pag. 58). "Per avaricia estan los diners
ociosos en la caixa de 1 avar" (Arbre de Sciencia I, pag. 277). "En axi.
com lome ric avar qui posa los diners en les caxes, d on no s segueix
negiin fruyt" (Arbre de Sciencia II, pag. 18). "Era .r. mercader qui .s

cuydava que ell hagues compliment si .s podia sadoyllar de haver
grans riqueses de diners e de pocessions" (L. de Meravelles IV, pag.
86). "Negri poder es tan noble per deners com per sf matex"
(Proverbis, pag. 96).

La palabra argent en el siguiente texto casi tiene el
rnismo significado que el frances argent (dinero): "Mes val I argent en

borsa que en Mercuri" (Arbre de Sciencia II, pag. 428).

IT
Marzo, 1965

Convertir en monedas los metales es monedar; pero
s6lo tenemos ese verbo en su participio y aun adjetivado: "Amistat d
arnic e d amat val mays que tot 1 aur monedat" (Rims, pag. 158). "Les
.iij. vertuts de 1 anima valen mes que no fan los diners qui son mone

dats" (Contemplaci6 VII, pag. 556).

Los que baten la moneda, por 10 menos la falsa, se

llaman moneders: "Nos veem que Is falses argenters e Is falsos mone

ders, que fan encamarament en 1 argent e en 1 aur, e mesclen coure e

laut6, e donen los color e forma d aur e d argent, per tal que pusquen
enganar la gent" (Contemplaci6 ill, pag. 125). Como se ve, la princi
pal falsedad en las monedas consiste en darles apariencia de un metal
mas precioso que aquel del que realmente estan hechas. Otro texto nos

muestra 10 rnismo: ".r. hom atroba .II. diners: la .r. era de laut6 e 1 altre
era de argent. Aquell hom se cuyda que 10 diner de argent fos de plom,
e que 10 diner de laut6 fos de aur; e ama mes 10 diner de laut6 que ceyll
del argent" (L. de Meravelles IV, pag. 68).
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Nos dice tambien Llull que las monedas han de tener
el peso debido y la debida ley del metal y que no han de estar rajadas:
"En axf que 1 cavaller reeba tots los florins, e cases en son pes e en

especie d aur, e encara, que sia sencer cascu dels florins" (Arbre de
Sciencia I, pag. 323).

Tal vez los tenedores de libros, nuestros actuales
contables, fuesen para Llull los comtadors de diners: "Sensualment
sentim que en aquest mon mes vegades ic son nomenats diners e tre
sors de coses movents, que no sots vos, e mes son los libres on hom
escriu e mes son los escrivans que escriuen e mes son los comtadors
de diners, que no son los homens qui vos nomenen ni los libres on vos

sots escrit e los homens qui comten vostres laors" (Contemplaci6 VI,
pag.l44).

Los cambistas 0 banqueros, los de la tabula cambii
de los documentos latinos medievales, son los cambiadors: "Los cam

biadors veem que cambien argent per aur, e diners per argent"
(Contemplaci6 ill, pag. 129). "Un cambiador no volch fer almoyna al
pobre" (L. de Meravelles II, pag. 49). "En aquella placa havia un cam

biador molt ric qui tenia davant sf molts diners" (Blanquerna, pag.
60). "Lo cambiador asaja en la pera qual es mellor aur" (Contemplaci6
V, pag. 223).

Y entonces, como ahora, a los que prestaban con

excesivo interes se les llamaba usurers y su trabajo se decia usura: ".1.
crestia era usurer, 10 qual havia muller e infants. Al die de la sua mort
li dix 10 seu confessor que no .s podia salvar si no retia tot co que tenia
de usura" (L. de Meravelles I, pag. 120). "Fo repres un usurer de la
usura que ffa" (Arbre de Sciencia I, pag. 292). "Los jueus qui son usu

rers son pus pereosos que altres homens" (Arbre de Sciencia ill, pag.
288).

ill
Abril, 1965

Pasemos ahora a ver los nombres de monedas que se

encuentran en los escritos catalanes de Llull. Para seguir un orden,
adoptaremos el alfabetico que es el mas apropiado al caracter de nues

tros trabajos que, ya se ha dicho antes, son principalmente lexicografi
cos. Para el valor de las monedas nos servimos casi siempre de las
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noticias del DCVB.
BESANT: podia ser de oro 0 de plata; el de oro valia

unas diez pesetas y el de plata, una cuarta parte. El nombre 1 viene de
Bisancio (Constantinopla), cuyos emperadores empezaron a batir esa

moneda "l.Per que 1 orne pobre ha major merit si fa almoyna de un

diner, que 1 home ric qui fa almoyna de un besant? (Arbre de Sciencia
ill, pag. 20). ".I. mercader havia mil besants, e hac desig que.n pogues
haver altres. M." (L. de Meravelles I, pag. 39). "Consira 1 home avar

que mes li valia menjar les .1. cebes que pendre los .c. acots ni prestar
los .M. besants" (Arbre de Sciencia II, pag. 445).

DINER (DENER): el nombre es ellatin denarium y
en cuanto al valor se ha de considerar que tiene el de los romanos cuan

do LIulI se refiere al precio en que fue vendido Jesus: "A significanca
dels trenta diners per preu dels quals fo venut e comprat nostre Senyor
Jesii Christ fill de nostra Dona" (Sancta Maria, pag. 4). El diner que
se empleaba en tiempos de Llull podia ser de oro, de plata 0 de cobre.
El de cobre valia, mas 0 menos, un centimo de peseta. "Mes de grat
avets al home pobre con dona un diner per arnor de vos, que no avets
al Rey, si per arnor de vos dona mil diners" (Contemplacio I, pag. 258).
"Als juglars, Senyer, veem que son donats ... diners d aur 0 d argent e

d altres rics dons" (Coruemplacie ill, pag. 102). "Son doncs los ele
ments simples en los elements composts ... en axi com en 10 diner en

qui romanen 1 argent e 1 coure" (Arbre de Sciencia I, pag. 33). "Del
diner del aur podia hom fer tantes pesses que venrfen eguals cascuna

ab los diners del coure" (Contemplaciis VI, pag. 156). Notese que la
palabra pesses del precedente texto podrfa haber figurado en la prime
ra parte de este trabajo, donde se habla de la terrninologfa general de
la numismatica luliana.

El diner podia falsificarse empleandose metales mas
viles que los que aquel aparentaba, como el lautc por el oro, el plom
por la plata. Lo demuestra el siguiente texto, ya citado anteriormente:
".I. hom atroba .11. diners: la .I. era de lauto e 1 altre era d argent.
Aquell hom se cuyda que 10 diner d argent fos de plom, e que 10 diner
de lauto fos de aur; e ama mes 10 diner de lauto que ceyll del argent"
(L. de Meravelles IV, pag. 68).

Tenemos recogidas las siguientes variantes de diner:
dener; dine, dines (con perdida de la r): "Lo clau es major be a cell qui
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1 compra que el diner e 1 dener a cell qui 1 clau ven" (Proverb is, pag.
287). "No aucies ab deners los pobres" (lb., pag. 237). "No vulles

aquell rey lausar - que per dine's leix ajustar" (lb., pag, 380). "Molt m

asaut de conseyllador - qui conseyl mays per amor, - que per dines ni

per honor" (Rims I, pag. 120).

Nos encontramos tambien con el colectivo dinerada,
gemelo del provenzal denairada (mercancia), que significa porci6n de
mercancia del valor de un diner: "Nos veem que Is tenders venen en

lurs obradors diverses coses, e veem que fan pugesades ... e dinerades"
(Contemplaei6 ill, pag. 127).

DOBLA: aunque podia ser tambien moneda de

plata, Llull cita la de oro. Se desconoce el valor exacto de la rnisma.

Seguramente variaria segtin las regiones y el tiempo .. "Denant 10 rey
mes aquell hom. 1". De aquelles biisties en la caulera hon fonia moltes
dobles que el rey li havia donades, per tal que les multiplicas. L'aur qui
era en la biistie pessave. M. dobles, e el rey n'avia meses .II.M. en la

caldera; e ala fi pesa la rnissa del aur .Ill.M. dobles" (L. de Meravelles

II, pag. 82). En Doetrina Pueril (pag. 155, nota) figura tambien la pala
bra dobles como variante de sous. En el sistema monetario mallorquin
y catalan habia toda una familia de nombres relacionados con doble y
dobla: dobleta, doblene, dobler, etc. El ultimo se ha alterado en dobbe

(en Palma se pronuncia la 0 abierta en esa palabra), forma que todavia

se usa.

IV

Mayo, 1965
FLORI: podia ser de oro 0 de plata. Su valor varia

ba segiin la ley de sus metales. El nombre le viene de la flor de lis que
al principio llevaba grabada dicha moneda. En documentos de baja
latinidad encontramos la palabra florins vertida en esa extrafia forma:

florenos (Item dirnitto discreto Alvaro Peric, nepoti meo sive nebot,
presbitero, vigintiflorenos auri Aragonie, doc a 1428) Textos lulianos:

"Aquell cavalier qui no havia bon dret en 10 castell, dona rnilflorins al

jutge per co que jutjas per ell; el cavaller qui bon dret havia en 10 cas

tell, dona al jutge .c. florins per �o que jutgas per ell" (Arbre de

Seieneia II, pag, 350). "Un cavaller vene son cavall per .C. florins, e

en aquella venda esta quantitat de la substancia del cavall e dels flo
rins ... Car axf se cove al cavall entegritat de sanitat, com al florf defi-
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gura" (Arbre de Sciencia I, pig. 323). "Lo cors del aur qui es j. en 10
flori, pot esser divisit en dues 0 en mes parts" (Proverbis, pig. 201).

LIURA: era una moneda imaginaria a la que se le
daba el valor de veinte sueldos de a doce dineros cada uno, 0 sea, que
equivalia a 240 dineros. En Mallorca se cont6 por lliures hasta entra
do ya el presente siglo. Por eso escribia campaner tNumismdtica bale
ar, afio 1879): "Despues de la radical supresi6n de la moneda mallor
quina todavia cuentan nuestros agricultores por la imaginaria de libras,
sueldos y dineros, y a ella reducen la espanola circulante, dando el
valor proporcional correspondiente a cada pieza. Fue siempre, como

he dicho, imaginaria la libra". Da fe de 10 mismo Penya (1823-1906)
en su poesia Un serm6 de Corema, cuyas decimas terminan con el
estribillo "Lliures, sous i diners". Veamos ahora algunos textos lulia
nos: ".1. dia se sdevench que 10 mercader hac perdudes .M. liures en

.I", nau que fo perida" (L. de Meravelles IV, pig. 109). "Esdevenc se

un dia que ell volgue manllevar del burges pare de sa muller .M. liu
res, el burges dix li de no" (Sancta Maria, pig. 132). "E aquell havia
una esgleya qui valia milliures de renda" (lb., pig. 141).

MALLA (MEALLA): valia la mitad de un diner. El
nombre procede de una supuesta forma vulgar latina medalia (por
medialia, derivado de medius). Era la moneda de menos valor, como

10 demuestra el dicho cobrar, 0 pagar, ''fins a dobler i malta", signifi
cando "hasta el Ultimo centimo". La palabra malles se traducia en latin
por oboli (abreviado ob.). En los textos lulianos hemos recogido, ade
mas de malla y mealla, las variantes meala, maalla, malle, maylla:
"Ab una mealla e ab una poca pessa de pa e ab una vestidura rota los
cuida hom satisfer" (Contemplaci6 ill, pig. 102). "Mes plac a Deu la
mealla que ella donava tots joms a la obra, que tot 10 romanent que 1
emperador donava" (Blanquerna, pig. 201). La forma meala no es mas
que una variante de maalla del texto siguiente: "En ax! com 10 diner
val mes que la malla per so car hom no dana 10 diner per la maalla"
(Contemplaci6 VII, pig. 556, nota). "Mes ama la maalla que 1 diner"
(lb., 557). "J." fembre dona a .1. pobre, per amor de Deu, una malla
que havia" (L. de Meravelles II, pig. 78). ".1. cavaller dona .I." malle,
per amor de Deu a .1. pobre qui li demana almoyna" (L. de Meravelles
IV, pig. 218). "Aquella pobre qui havia hauda la maylla, compra pa de
la maylla" (lb.). Tenemos tambien registrada la palabra meallada que,
parecidamente a 10 que hemos dicho respecto de dinerada, significa
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porcion de genero del valor de una mealla: "Nos veem que Is tenders
venen en lurs obradors diverses coses, e veem que fan ... meallades e

dinerades" (Contemplaci6 ill, pag. 127).

MARC (MARCH): podia ser de oro 0 de plata,
segtin la region y el tiempo. Su valor dependia de estas circunstancias.
".1. hom pobre fo request que faes fals testirnoni contra .1. prelat, e

voleh-li'n hom donar .M. marchs d'argent"(L. de Meravelles IV, pag.
41). "Era .1. hom pobre que desijave atrobar una pedra preciosa qui
valgues .M. marchs de aur" (lb., pag. 72). "Mes te vallo jom on fas
be - que mil marchs per qui mal te ve" (Proverbis, pag. 377). Es posi
ble que la palabra marc conserve su significado prirnitivo de pesa,
equivalente a ocho onzas, en el texto siguiente: "E es feta a senblansa
de marc" (Art Demostrativa, pag. 18).

v

Junio,1965
MORABATI: el nombre se corresponde con el

morabatin 0 maravedi castellano. Era la moneda de oro de los almo
ravides. De almoravid se deriva morabati. El morabati podia valer de
ocho a once sous maliorquines. En latin se traducia morabatines por
aureos. Textos: "De la forma del aur 0 del argent qui es absent ala

vista sensual e a tots los altres senys corporals, axf com morabatins en

caxa tancada" (Contemplaci6 VII, pag. 58). "Mes valla mealla que 1

pobre dona per la vostra arnor, que no fa 10 morabati que 1 ric hom

dona per arnor de vos" (Contemplaci6 II, pag, 84). "Aquella vinya no

valia mas mil morabatins" (Blanquerna, pag. 269). "iPer qual raho ha

aytan gran merit, ho major, .1. pobre si dona .1. diner, com .1. hom rich

si d6na .1. morabati'I" (L. de Meravelles IV, pag. 49).

PEYTAVI: moneda de los condes de Poitou, de Infi

mo valor, equivalente a un cuarto de diner: Poitou era en latin

Pictavium, de donde el adjetivo pictavinu, origen de peytavi. Se

encuentra la variante peytani que no es mas que una falsa lectura de

peutavi. "Avaricia es cami - per qui hom va a mala fi; - si ella es al con

sili, - ell no valra .j. peytavi" (Rims II, pag. 287).

PUGESA: moneda de igual valor que la anterior, 0

sea de un cuarto de diner 0 de media malla. Sin que nos atrevarnos a

dar como segura la etimologia (el DCVB no propone ninguna), nos
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parece que el nombre pugesa ha de estar relacionado con el de la ciu
dad francesa Le Puy cuyos prelados y vizcondes, se sabe por la histo
ria, tuvieron derecho de acufiar moneda en 1173. "Las pugesas tuvie
ron su origen en Francia de donde pasaron a Catalufia y empezaron a

labrarse entre los siglos XI Y Xll. Acufiaronse en varias poblaciones y
particularmente en Lerida. Cuatro pugesas componian un dinero" (D.
Alvaro Campaner y Fuertes, Numismdtica Balear, pag. 109, nota). La
palabra pugesa se latinizaba en pugesia. Llull no usa la palabra puge
sa, pero sf pugesada con significacion paralela a la de dinerada, mea

llada, cantidad de mercancfa por valor de una pugesa: "Nos veem que
Is tenders venen en lurs obradors diverses coses e veem que fan puge
sades e meallades" (Contemplacio ill, pag. 127).

REGISME: para nosotros no resulta del todo claro
que regisme sea nombre de moneda, aunque asf 10 admitan el DCVB
y el autor del Glossari de mots de Obres essencials. No se conoce otro
texto mas que elluliano, que transcribiremos luego, donde la palabra
regisme pueda significar una moneda. El supuesto se basa en la tra
duccion latina de regisme por unum solidum aureum. Pero el traductor
latina puede haber sufrido una equivocacion y pudo no haber querido
Llull hacer mas que una comparacion hiperbolica entre el valor gran
dfsimo de un regisme (reino) y el poquisimo de un diner: "Sen-sual
ment sentim que mes val j. regisme que un diner" (Contemplacio VIT,
pag, 407). La comparacion valorativa de regisme, regnat no extrafia en

Llull: "Negri regisme val mes que de bontat" (Proverbis, pag. 67).
"Granea de emperi e regnat, no val tant com d'arnic e amat" (lb., pag.
30).

SOU (SOL): valia doce diners y por 10 tanto era la
vigesima parte de la lliura. Como ya se ha dicho anteriormente, hasta
hace menos de un siglo contaron nuestros abuelos por sous, haciendo
las reducciones pertinentes cuando se introdujo el numerario nuevo.

Penya, autor que ya hemos citado antes, en los festivos versos de Un
Bando nou, dice: "Voste mateix, setio; - que cont per reals, per sous 0

per tresetes, - el compte es ben redo. Sis jornals a vuyt sous son vuyt
pessetes; - axo ho sab treurer l'homo mes xambo". Veanse ahora los
textos lulianos: "Senyer., .r. hom atroba .I". Pera preciosa qui valia .M.
sols" (L. de Meravelles I, pag. 35). "Les messions que el rey ha fetes
son grans, e per a�o ha menada .I", Questa fer en esta ciutat, qui sera
molt gran, e costera a mi .M. sols, los quals haure manlavar de juheus"
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(L. de Meravelles IT, pag, 130). "Dix indiscreci6 que ella mentia mol
tes vegades en 10 sartre qui yen 10 drap, qui moltes vegades diu que
Deu no li ajut, por co que pusca guanyar .v. sous" (Arbre de Sciencia
ill, pag. 147). "E 10 cardenal dona li tots joms .v. sous de renda"

(Blanquerna, pag. 317). Y tambien usa Llull el derivado colectivo sol

dada, con valor similar a dinerada, meallada, etc.: "Nos veem que Is
tenders venen en lurs obradors diverses coses, e veem que fan pugesa
des e meallades e dinerades e soldades" (Contemplaci6 ill, pag, 127).
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"SENT JACME"

I

Julio, 1965
Ram6n Llull peregrin6 a Santiago de Galicia. Lo

dice textualmente la Vida Coetania: "Lexada certa part de bens per
sustentaci6 de la muller e irnfans, anassen a la esglesia de sent Jacme
e a diuersos lochs sants".'

Emprender peregrinaciones era una reacci6n habi
tual en los grandes convertidos de la edad media. Sin que con ella se

quiera decir que no realizasen tambien esos viajes penitenciales otras

personas piadosas. Era un peregrinar acompafiado de ayunos, de li
mosnas, de maceraciones corporales, de inclemencias del tiempo y de
toda clase de sacrificios. Llull en los libros que escriba mas tarde se

referira con frecuencia a la peregrinaciones 0 romerfas.' Por via de
ejemplo: "Car si han natura de esser irosos 0 de esser luxuriosos 0 de
esser gelosos 0 enfruns, recorren a abstinencia e a paciencia e a lealtat
e a oracions e a dejunis e a sermons e a romeries" (Contemplaci6 II,
pag. 71-72). "Car segons que son los pecats ni Is falliments que hom
fa corporalment, segons aquells cove que sia gran la consciencia del
home per tal que punesca hom ab satisfaccio corporal, so es per deju
nis e per almoynes e per mortificaci6 de earn e per romeries e per altres
coses segons est semblant" (Contemplaci6 IV, pag. 381). Tenemos
recogidos otros textos parecidos a los dos anteriores. No hace falta
decir que el principal objeto de las peregrinaciones era beneficiarse de
los perdones concedidos a los que oraban en los santos lugares visita
dos.

No explica el texto arriba citado por d6nde hizo
Llull su viaje a Compostela. Conforme ala versi6n catalana de la Vida
Coetania, habria ido prirnero a esta ciudad y despues a nostra Dona de
Raca-tallada? Pero el texto latino, el original, pone antes "ad sanctam
Mariam de Ruppis Amatore", 0 sea, al santuario de Rocamadour, en la
Occitania. Es probable, por tanto, que desde Mallorca se trasladase a

Perpifian y de alli, al mencionado santuario. Entonces ya no tenia mas
que enfilar el "camino frances" de Santiago y, pasando los Pirineos
por uno de los puertos de Somport 0 Roncesvalles, recorrer en solita
rio 0 agregado a algun grupo, aquella larga y fatigosa ruta, jalonada de
aldeas y ciudades, de monasterios y santuarios, de albergues y de hos-
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pitales donde podfan recogerse los peregrinos menesterosos.

II

Agosto-Septiembre, 1965

Aparte de algunos otros textos que citaremos mas

adelante, en que tambien se nombra expresamente "Sent Jacme", todo

el capitulo 113 ("Com hom se pren guarda de so que fan els pelegrins
e Is romeus") del L. de Contemplacio puede ser un vivo recuerdo de

aquella primera peregrinacion de Ramon Llull.' Aun a costa de come

ter un atentado literario, no sabemos abstenemos de recortar algunos
fragmentos de aquel hermoso cafiamazo, para que se vea el color y el

vigor de las pinceladas que da el Maestro.

Sus sufrimientos: "Veem que per amor de vas soste

nen molts de treballs e moltes de malenances per grans frets e per grans

calors que an, e per gran fam e set que sostenen".

Motivo de la romeria: "Nos veem, Senyer, que per la

vostra amor e per honrar vos, van les gents en pelegrinatge e en rome

ria".

Su termino: "E van cercar los locs sants e les esgle
yes on vos demostrats miracles; evan visitar 10 vostre sant sepulcre e

la esgleya de Roma e 1 sant apostol sen Jacme e Is altres locs os es feta

membransa dels sants apostols e dels altres sants e santes".

Arreos del peregrino: "Los pelegrins e Is romeus

veem, Senyer, que porten bordo e esportella".

Sus andaduras: "Veem que us van cercant per 10

man sa e la, e veem que s lunyen de lurs encontraes e que van en lon

gues terres".

Modos de peregrinar: "Los benahuirats pelegrins e

romeus veem, Senyer, que us van cercant per 10 man en diverses mane

res: car los uns s en van a cavall, los altres van a peu; los uns van acap
tant pobrament, los altres van feents almoyna".

Por eaminos dsperos: "E los pelegrins e Is romeus

'per plans e per muntanyes los veem anar, e per locs agrests inhabita-
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bles; en los quals locs an molt d afany e molt de mal e molta de paor e

molta de pena".

Los cornodones: "Si los romeus van cercar vos,
Senyer, cavalcans en palafrens ni en muls ni en mules, vos volgues cer

car nostra salvacio cavalcant en somera ... E si los romeus van cercant
ab blancs draps en que jaguen e ab asembles carregades de roba, vos
cercas nos en la crou, la qual fo lit de mort. E si los romeus porten salse
ni barrals plens de vi, e vos portas en la crou fel e suja e vinagre".

La insignia: "Si los pelegrins vos cerquen portant 10

senyal de la crou en lur muscle, vos cercas ells, portant la crou en vos

tre muscle, en la qual fos clavat e mort".

Peregrinos jrustrados: "Tant son, Senyer, los pele
grins e los romeus enganats e decebuts per los falsos homens que atro
ben en los ostals e en les esgleyes, que alcuns d ells, com son tornats a

lur alberc, veem que molt pijors son que no eren, abans que anassen en

romeria". "E tarn poc val als viandants per 10 mon cercar vos, pus tor

nen a pecats e a vanitats, con son venguts de lur peregrinacio e de lurs
romeries!" .

Peregrinos de verdad: "Los pelegrins e Is romeus

qui vos van cercant, si us volen atrobar, vajen ales esgleyes e ales
cases dels religioses e a los hospitals, car aqui oiran parlar de vos",

La peregrinacion insoslayable: "Tot dia veem que
son pelegrins e romeus de la mort, a la qual nos acostarn dia e nit".

El peregrina de arnor: "Lo vostre servidor e 1 vostre

home, Senyer Deus, s aparella com fassa romeria d anar murir per la
vostra arnor".

ill

Octubre, 1965
Ya citarnos uno de los textos lulianos en que sale el

nombre de "Sent Jacme" como lugar de peregrinacion. Tenemos reco

gidos otros tres. Veamoslos y acompafiemoslos de algtin comentario.

"Esdevenc se un dia que 10 canonge exia de la ciutat
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e anava s en una altra, e atroba en 10 cami gran re de homens qui venien

de Sent Jacme e anaven vestits en sernblanca dels apostols"
(Blanquerna, pag. 278). Es totalmente imposible identificar la ciudad

que tendrfa Llull en la mente, de entre las situadas en el camino de

Santiago, serfa del mediodia de Francia 0 de las de la peninsula iberi

ca. Y por otra parte apenas se concibe que la ficci6n no tuviese en este

caso una base geografica real.

El camino era largo y fatigoso. Una honesta facecia,
un ejemplo, una historia, eran buen remedio para distraer del cansan

cio. Por eso Llull, si no reproduce algun episodio concreto de su pere

grinaci6n a "sent Jacme", finge y escribe': "Esdevenc se un dia que un

A UUU, literato casi "malgre lui", no Ie importaba
mucho emplear en sus relatos, una y otra vez, el rnismo molde:

"Esdevenc-se que per aquella ciutat passa .r. dona, muller de .r. noble

comte, la qual dona anava en romeria a sent Jacme. En 10 hostal de

aquella dona eren .II. Homens qui.s contrestaven de joch, e deien

paraules vilanes e leges de Jheuxrist e de nostra Dona; e ten leges eren

les paraules, que la comtessa ne hac molt gran vergonya con les oyf, e

dix denant son oste que molt gran meraveylla se donava del rey de

aquella ciutat, com sostenia que tan vilanes paraules hom digues de

Den e de nostra Dona" (L. de Meravelles IV, pag. 34).

Porque eran asf los mesones publicos que se halla

ban por las carreteras, aconsejaba Llull, ya 10 hemos visto anterior

mente, que los romeros fuesen a las iglesias, a las casas de los religio
sos y a los "hospitals" (asilos no exclusivos para enfermos), que alli

oman hablar de Dios. Estos "hospitals" eran fundaci6n 0 manda pfa de

personas bienhechoras y solian estar regidos por religiosos, francisca

nos con mucha frecuencia. Llull se refiere a tales fundaciones en diver

S0S pasajes. Por ejemplo: "Per les grans angoxes, Senyer, e per los

grans treballs que Is homens veen que v6s sostengues per ells, edifi

quen espitals als pobres, e van en rorneries" (Contemplaci6 I, pag.
286). Mas claro y mas significativo atin es el siguiente texto, si bien

se refiere a los peregrinos que iban a Jerusalen: "Aquell macip fo en

volentat que venes tot quant havia, e que.s faes .r. spital e .r. pont.
L' espital preposa fer per co que. y albergassen los pelegrins qui per

aquella ciutat passaven con venien de Ultramar" (L. de Meravelles II,

pag. 134).
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dels recontadors exia de una vila e anava a un castell, e atroba en la
carrera gran re de romeus qui anaven a Sent Jacme, e mes se en lur
companyia e ana ab ells tro a Sent Jacme; e dementre anaven per 10
carni, ell los recontava exemplis e bones paraules e devotes, e deia les
estories del veIl Testament e del novell, e recontava Is los fets qui son
passats dels apostols e dels emperadors segons que son escrits en les

croniques. Tant era 10 plaer que los romeus havien en ses bones parau
les, que major devocio n avien en lur romeria, e menys de trebaII sos

tenien en lur anar e en lurs treballs; e per aco foren molts homens qui
prengueren aquell ufici per <;:0 que aleujassen als romeus lur carni e que
Is tenguessen en devocio" (Blanquerna, pag. 346).

Aunque 10 que se dice en esta ultima cita sea una

idealizacion, puede descubrimos algo de 10 que realmente sucedia
entre aquellas sencillas personas que, henchidas de fe y anhelosas de
perdones, recorrian agrupadas y a pie, mojadas 0 polvorientas, bajo el
o bajo la lluvia, con frio 0 con calor, la implacable ruta que solo se vol
veria alegre y suave al divisarse la estacion terminal: "la esglesia de
sent Jacme

1 Ed. Moll, Palma, 1933, pug. 12. Se conjetura, dice Peers ("Ramon L/ull, A bio
graphy", London, 1929, pdg. 33), que los "diuersos lochs" incluirian el sepulcro de San
Pedro y Sail Pablo, ell Roma, y los saruos lugares de Jerusalen. Pero a nosotros 1I0S parece
extraiio que el autor de la "Vida" no nombre expresamente esos dos lugares en realidad mas
importantes que los que cita.

2 Ell timpos de Llull eran. ya sinonimos "peregrinacio" y "romeria", "pelegrl" y
"romeu". Can este ultimo nombre se designaba al principio al que procedente de occidente,
de Roma, atravesaba el oriente para ir a Tierra Santa.

3 Parece que no estdn en 10 cierto los que creen que se ha de ideniificar "rocha tella
da" con Monserrat. Sin excluir la explicacion que propone M. Batllori, S J. ("Obres essen

dais" I, pdg. 37, nota), admitimos tambien la posibilidad de que el traductor cataldn de fa
"Vida Coetania" vertiese pOI' "nostra dona de roca tellada" el "sanctam Mariam de Ruppis
Amatore" latino, si conocia fa situacion geogrdfica de aquel santuario occitano, que se levan
ta sobre una de las dos murallas de roca, cortadas como a pico, entre las cuales pasa, a un

centenar de metros de profundidad, el 1'(0 Alzou. La confusion habria venido despues a causa

del engaiioso parecido entre "Roca-tallada" y "Montserrat". POI' otra parte, nada impide
que Montserrat fuese tarnbien UIIO de los "diuersos lochs" visitados pOI' Llull.

4 Admitamos que en el capitulo se acumulan datos referentes a itinerarios ctistintos
del de Santiago, como se desprende de los mismos textos que extraemos.
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5 El editorialista de ECCLESIA (22 de marzo de1947, pag, 4) dio demasiada fe a 10

que escribe el P. M. Caldentey, T.O.R. en Florecillas lulianas (palma de Mallorca, 1946, pag.
44-45) a1 creer que Llull dice en sus escritos que en su peregrinaci6n a Santiago contaba la

fabula de los monos y la luciernaga. LluU trae en tres lugares distintos (Blanquema, cap. 52;
L. de Meravelles, cap XLII; y Arbre de Sciencia, De les branques del Arbre exemplifieal) el

conocido apologo tornado de Calila y Dimna; pero en ninguno ·10 relaciona con su viaje a

Santiago.
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"L'ORDRE DELS APOSTOLS"

Noviembre, 1965
Un texto Iuliano que copiabamos en nuestra anterior

"cuestion", que era sobre "Sent Jacme", eslabona la presente con aque
lla. Rezaba asf dicho texto: "Esdevenc se un dia que 10 canonge exia
de la ciutat e anava s en una altra, e atroba en 10 camf gran re de
homens qui venien de Sent Jacme e anaven vestits en semblanca dels
apostols". Pues aquel texto continua de esta manera: "Lo canonge lur
demana de qual orde eren, e ells li respongueren dients que eren del
orde dels apostols" (Blanquema, pag. 278).

Aunque en esta ocasi6n no pisemos terreno comple
tamente virgen, creemos que es esas cuestiones nuestras, donde todo
cabe, como en los antiguos cuodlibetos, no estara de mas una referen
cia sobre la "Orden de los Ap6stoles" 0 los "Apostolicos", nombre con

que son mas conocidos en la Historia Eclesiastica los rniembros de
dicha extrafia "Orden". Hubo cuatro sectas de "Apostolicos", pero la
que a nosotros interesa es la que surgio en Parma (Italia) en 1260,
cuando Llull tenia ya cerca de treinta afios. El fundador fue un hombre
ignorante, de clase baja, llamado Gerardo Segarelli 0 Cicarelli. Adopto
un habito blanco sobre ropa gris, dejandose crecer barba y cabello, y
llevando, adernas, la cuerda y las sandalias franciscanas. Vestido de tal
guisa y despues de haber vendido sus bienes y repartido el dinero, se
dio a predicar las penalidades y la pobreza de los ap6stoles. Por erro

res doctrinales y par la practica de un quietismo inmoral, la secta fue
condenada, primero por Honorio IV en 1286 y luego por Nicolas IV en
1290. Su fundador fue quemado por las autoridades seculares, en su
ciudad natal.

Se ha dicho, tal vez con razon, que Ramon Llull, en

cuyo corazon rebullo hasta la muerte el deseo de llevar el mundo a "bo
estament", sentfa cierta inclinacion a los reformadores laicos que
intentaban la mejora de la Iglesia con el medicamento de la pobreza
apostolica. [Cuantas veces fustiga en sus escritos, sin mirar jerarqufas,
a los eclesiasticos por el vicio de la avaricia!. Recuerdense aquellos
versos: "E doncs, que fan preicadors - pus amen tant en Deu fruir? - Ni
que fan abats ni priors, - bisbes, prelats, qui enantir - amen tant llurs
possessios?" (Blanquerna, pag. 494). De am tambien que se suponga
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que Llull tuvo, por algun tiempo, contactos con los "espirituales" fran

ciscanos, que querian mantenerse fie1es a 1a 1etra de 1a Regla, espe
cialrnente en 10 re1ativo a 1a pobreza.

II

Lo cierto es que alaba en dos pasajes de sus obras 1a

"Orden de los Apostoles". En e1 Blanquerna, escrito, segtin opinan los

criticos, entre 1283 y 1285, poco tiempo antes de 1a prirnera condena

cion, por 10 menos no reprueba 1a "Orden", pues en 1ugar ya citado

prosigue diciendo: "E 10 canonge respos dient que 10 seu ofici (el del

canonigo, parece) e 10 nom de 1ur orde (de los Apostoles) se conve

nien. Los·frares que s apellen del orde de1s apostols li digueren que Is

espones la concordanca que deia, e 10 canonge lur dix que apostol deu

esser perseguit per la injusticia; e per aco si ells volien esser en 1 orde

de1s apostols, convenia que en 1es ciutats e en les viles e Is castells per

on passarien, preycassen 1a parau1a de Deu, e que reprenessen los

homens de1s peccats que Is veurien fer, e que no dubtassen mort ni tre

balls, e que la fe catolica anassen preycar als infeels per <;0 que mills

fossen semblants als apostols" (Blanquerna, pag. 278).

Diciembre, 1965
Un elogio mas explfcito de 1a "Orden de los

Apostoles" 10 hallamos en e1 cornienzo del L. de les Besties, que es 1a

septima parte de las diez de que consta el L de Meravelles, obra escri

ta probab1emente en 1288 (Galmes). Lease: "A la exida de 1a vall, ell

encontra .II. homens qui havien grans barbes e grans cabells, e eren

pobrement vestits. Felix saluda aquells .II. Homens, e ells saludaren

Felix. - Bells senyors - dix Felix -, vosaltres, l,d' on venits? ni de qual
orde sots? Car segons vostros vestirnents, semblanca havets que siats

de algiin orde -. -Senyer, - digueren los .II. homens -, ...nosaltres som

apellats de 1a "orde dels apostols", e nostres vestiments e nostra pobre
tat signifiquen 10 capteniment en que los apostols eren dementre vivien

en est rnon. - Molt se meravella Felix dels .II. homens com havien

empetrat tan alt orde com es cell de1s apostols; e dix aquestes perau-

1es: - Orde de apostol es subira a tots ordes" (L. de Meravelles II, pags.
85 y 86). Las a1abanzas contimian en el rnismo tono, pero con 10 trans

crito hay ya bastante para evidenciar que Llull sentia admiracion por

la Orden de los Apostoles en el tiempo que redactaba el L. de les

Besties, 0 Bisties, como dice e1 codice.
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Segun hemos dicho anteriormente, la primera con
denaci6n contra los hermanos apost6licos fue lanzada en 1286. Por 10
tanto, si es buena la fecha que se da para la aparici6n del L. de
Meravelles, al salir este a la luz publica, s6lo hacia dos afios que habia
ocurrido aquel hecho. Y como Llull era hijo sumiso de la Iglesia, a

cuyo juicio somete siempre sus escritos (El tractat sia corrigit - si en

res eu hi hai [allit), en la parte octava, 0 libro octavo, (el que sigue al
de las Bestias), de aquella obra, se lamenta amargamente de que al
habito de los apost6licos no respondan, con evidente hipocresia, obras
de verdadero ap6stol. Pero es mejor que se yea el texto mismo. Dice
asf: "Estants enaxf pedant 10 ermita e Felix, vaheren venir .II. homens
que s'apellen de la orde dels Apostols. Aquells .II. homens foren pla
sents a veer, segons 10 abit e la disposici6 de lurs cabells e barbes, que
signiffica la santa vida que los apostols feyen, e la pobrea que havien
anans per 10 m6n. Mas car 10 ermita e Felix consideraven 10 stament
en que aquells homens estan, los quals s'apellen de la orde dels
Apostols, e aquells no preyquen n fan co que.ls apostols feyen,
adonchs agren 10 ermita e Felix desplaser en veser aquells .II. homens,
per co car lurs obres no.s convenien ab l'abit que portaven. Lo ermita
e Felix ploraren longament, e digueren ensems aquestes paraules: -Ay,
ipocresia! Per que no mol's? jA, bellea de abit e falca entenci6! wer
que.us ajustats en negun hom?" (L. de Meravelles ill, pag. 68).

De la circunstancia de encontrarse en el L. de
Meravelles alabanza y reprobaci6n de la "Orden de los Ap6stoles"
sacan los crfticos la conclusi6n de que el L. de les Besties donde, segtin
hemos visto, hay los encomios, fue redactado antes que el resto de la
obra, formando un librito autoctono.'

1 M. Batllori, S. J., en Obres Essencials I, pag. 314, sufre una distracci6n aJ escribir:
"Si I'estructura i I'estil d'aquest lIibre Vlle no ens ho provessin a bastament, el contrast entre
les grans lloances que en el proleg mateix f Ramon de I'ordre dels apostols, i els bJasmes que
n'ha dits en eillibre III del Felix, seria prou per persuadir-nos que es tracta d'una obra prece
dent, escrita abans de la primera condemnaci6 d'aquella secta pseudornistica, es a dir, abans
de I'll de mary de 1286". Los "blasmes" no estan antes del L. de les Besties, sino despues, en
eJ libro VIII. Batllori ha confundido libro ill con volumen III de Ja edici6n "Els nostres clas
sics", de Galmes, de cuyas notas (en pag, 325, vol. IV) saca eJ dato. De todos modos resulta
extraiio que L1ull, tan cuidadoso en someter sus escritos aJ juicio de la Iglesia, segun decimos
en eJ texto, al hacer el ensamblaje del L. de les Besties con el conjunto de la obra, no supri
rniese aquellas aJabanzas. La cronologfa de la vida y de los escritos de nuestro Maestro susci
tan continuamente pequefios 0 grandes problemas, de dificil soluci6n.
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"FOR<;A D'AMOR NO SEGUEIX MANERA"

I

Enero, 1966
La donosa frase luliana. "Forca d'arnor no segueix

manera", con la que hemos puesto titulo a estas lineas, ha tenido su

buena fortuna. Se encuentra en Blanquerna, en uno de los capitulos
introductorios del Libre de Amie e Amat. Recogemos el fragmento
donde va incrustada dicha frase: "Blanquerna se senti exit de manera

per la gran frevor e devoci6 en que era, e cogita quefor{:a d'amor no

segueix manera com l'amic arna molt fortment son amat" (Cap. 99, v.

2).
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Una expresi6n parecida, no tan bien tallada, se lee en

otro pasaje del mismo libro: "Amor qui no segueix manera, en plorant
feu dir a Natana en presencia de Aloma e Nastasia, estes paraules"
Cap. 6, v. 15). Y no difieren substancialmente esas otras frases, tarn

bien del Blanquerna: "Ab passio de eoratge eostret per[orca de amor

me cove esser contrari al desider de vostra aruma" (Cap. 5, v. 13).
"Estes paraules devotes e moltes d'altres, on Aloma no seguia mane

ra, deia a la Regina del eel (Cap. 8, v. 5). "E no vull haver manera a

mes paraules per [orca de gran amor" (Cap. 79, v. 4).

Un concepto analogo vemos en el L. de

Contemplaei6 (Cap. 222, v. 2): "En ax! com la amor que ha li fa pas

sar manera". Y en el mismo lugar se acumulan ideas casi identicas:

"La volentat per sobre animositat no seguex manera en la contempla
ci6". "Molt major amor vos an que aquells qui en lur contemplaci6 e

en lurs paraules seguexen ordonadarnent manera, car aque11s qui
seguexen ordonadarnent manera, lur voler no forca ni costreny lur

remembrarnent ni lur entendre per sobre animositat". Etc.

Pero la formulaci6n mas elegante , mas perfecta, es

la prirnera, la del titulo. El feliz hallazgo fue obra, al parecer, del 110-

rado gran lulista D. Mateo Obrador Bennassar,' Es el, efectivarnente,

quien en el Proemi, en el admirable Proemi de su edici6n dellibrito De

Amie e Amat, toma aque11a preciosa frase y, como hace el joyero, nos

la muestra por sus diversas caras para que se descubra toda su riqueza
y todo su brillo: "Llavors fou quant "se sentifora exit de manera per

gran fervor, ... e cogita quefor{:a d'amor no segueix manera quant I'a-
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mich ama fortment son amat...' Felicissima condensaci6 d'idees i

paraules, que descobreix y'ns mostraa'l sentit del llibre y revela ses

arcanes significances a to enteniment que sapia penetrar 10 qu'es el
vertader misticisme".

"Forca d'amor no segueix manera ...

" 10 qual val tant
com explicar y llegitimar l'estil y forma veritablement singulars y ori

ginals d'aqueix llibret, comparat ab altres ahont l'autor, ab no tan exal
tat bull afectiu y ab mes serenitat y domini de la seua fantasia volado
ra, rahona y escriu metodicament, segons la estilada manera que li es

propia" (Obrador Libre de Amich e Amat, Palma de Mallorca, 1904,
pag 20).

Hemos dicho que la frase de que nos ocupamos,
habia tenido suerte. Despues de Obrador, 0 gracias a Obrador, otros se

han fijado en ella y con la misma han adomado sus escritos. Mn. Riber,
sagaz captador de textos antiguos, y excelente catador - perd6nesenos
el doblete lexicografico - del buen vino literario, ha sabido engarzar,
mas de una vez, el proverbio Iuliano en la filigrana de su prosa 0 de sus

versos:

"Amb benigna pietat s'han d'entendre aquestes
paraules que li inspira l'amor "qui no coneix manera" ni de vegades la
justa moderaci6 de les paraules" (Vida i actes R. Llull, en Obres com

pletes, II, pag. 212). Yen sus traducciones de Virgilio: Ades prepara,
quan ja tomba el dia, els mateixos festins, i una altra volta, presa d '

a

mor qui no coneix manera i treu de seny...

"

(Eneida, 1. IV, versos 118-
121). "I noresmenys l'amor a mi m'abrusa, Ia trista amor que no

coneix' manera!" (Bucoliques, versos 104-105 de la segunda
Georgicay.

Tambien en Obres essencials (t. I, pag. 118), en la
Introducci6 al Blanquerna, se pone de relieve, igual que hizo Obrador,
el texto donde esta aquella frase, para explicar la genesis del L. de amic
e Amat.

Febrero, 1966

"Forca d'amor no segueix manera". Quedamos en

que la frase es linda y enjundiosa, de formulaci6n eminentemente
luliana y que, ademas, ha merecido el favor de algun buen literato.
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Pero, l,es del todo originalla famosa frase?

Por casualidad di con un soneto de Lope, cuyo ulti

mo terceto es asf:

147

"Amaros quiero ya, no preguntaros,
porque el modo de amaros, Jesus mio,
Bernardo dice que es sin modo amaros."

Y por el hilo saque el ovillo. Busque a San

Bernardo. Y con no mucho trabajo (no hube de leer las obras comple
tas) encontre el texto que, seguramente, fue el que dio a Lope de Vega
la idea para dar remate a su hermoso soneto. Escribe San Bernardo:

"i.Vultis, ergo, a me audire, quare, et quomodo diligendus sit Deus? Et

ego: Causa diligendi Deum, Deus est: modus, sine modo diligiere". Y

mas adelante insiste en los rnismo: "Hie primum vide, quo modo,
immo quam sine modo a nobis Deus amari meruerit... En quod in

principio dixisse memini, modum esse diligendi Deum, sine modo dili

gere":' Las cuales palabras vertidas al castellano, dicenr'jQuereis,
pues, ofr de mf por que y de que modo ha de ser amado Dios?

Respondo: La causa para amar aDios es Dios; el modo, amarle sin

modo". "Ve aquf, primero, de que modo. 0 mejor, cutin sin modo ha

merecido Dios ser amado ... he aqui 10 que recuerdo haber dicho al

principio, que el modo de a amar aDios es amarle sin modo. "

l,No parece la frase de Llull como una resonancia,
como el resto de la onda circular que se forme en la mente del mfstico

mallorquin al caer en ella las palabras del Abad de Claraval?

No hay nadie que no sepa que Llull aliment6 su espi
ritu con el sabroso manjar que ofrecen los escritos de San Bernardo.

"El marc de la seva educaci6 "clerical" no pogue esser altre que l'es

cola monacal dels cistercencs de Santa Maria la Real, als afores de

Palma, els mestres de la qual ajustaven els ensenyarnments ales direc

trius tracades per sant Bernat un segle abans. Aixo explica la vincula

ci6 de Ramon Llull a la mfstica monastica i als corrents filosofico

teologics del segle XII. La biblioteca del momestir oferf a Llull la pos
sibilitat de llegir la Bfblia i les obres de sant Agusti, sant Anselm, sant

Bernat i els Victorins ...

"

(J. Carreras i Artau, Introducci6 biografica,
en Obres essencials I, pag. 21. Vease tambien, en la misma pag., la



nota 9). "Les fonts de la mistica lul_liana deriven de sant Bernat" (J.
Carreras i Artau, El Lul_lisme, lb. Pag. 72, nota 8). Las relaciones de
Llull con el monasterio de La Real se ponen particularmente de relie
ve en la nota 26 (de Joan Pons i Marques al Libre d'Evast e d'Aloma
e de Blanquerna (Obres essencials I, pag. 304). Hasta tiene nuestro
mistico alguna obra, el Libre de Sancta Maria, que segtin apreciaci6n
del P. Longpre (Galmes, Dinamisme, pag. 30), no desdirfa del melifluo
San Bernardo.

Digarnos que el proverbio Iuliano, "Forca d'arnor no

segueix manera", aunque no formulado con las rnismas palabras, podra
hallarse en la obra de muchos otros escritores misticos 0 asceticos.
"Mensuram caritas non habet", escribe S. Jer6nimo (Epistola Paulae et

Eustochii). Segurarnent en San Agustin habra tambien conceptos mas
o menos afines, ya que, en definitiva, no se trata mas que de la subli
maci6n del "amaras al Senor, tu Dios con todo tu coraz6n, con toda tu

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas" (Marc., 12, 30).

Tomas de Kempis, nacido en 1380, unos ciento cin
cuenta afios despues de Llull, tiene un versfculo en su celebre De imi
tatione Christi, que es una replica casi exacta de la expresion de LIull:
"Amor modum saepe nescit, sed super ornnem modum, fervescit" (L.
Ill, c. V), versfculo que el P. Nieremberg traduce asf: "El arnor muchas

veces no guarda modo; mas se enardece sobre todo modo".'

Un antiguo refran catalan, del s. XIV, reza: "Amor,
quan desmesura, semblant es d' oradura". Riber, conocedor del rnismo,
10 junta (porque tambien tiene casi el rnismo valor) con la frase que
estudiarnos, en el siguiente pasaje: "L' ama arnb una amor exclusiva i
abassegadora, arnb aquesta amor que no coneix manera, arnb aquesta
amor que quan desmesura - semblant es d'oradura" (Pro legs i parla
ments, en Obres completes II, pag. 1456). Traspasarfarnos los lirnites
que nos hemos sefialado si adujesemos aiin mas textos donde se con

tiene substancialmente la idea de que el arnor, el amor fuerte, rompe
todos los diques.

1 El P. Rafael Ginard Bauca, T.O.R., me comunica que tambien el, tal vez

independientemente de Obrador, se enamor6 de la misma frase luliana y que hasta la puso por
lema de una Novena al Beat Ramon Llull, trabajo premiado en un certamen organizado en

1918, entre los estudiantes de nuestra Provincia Franciscana.
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Debo aquf manifestar rni agradecirniento aI P. Ginard Bauca, cuya memoria conserva

toda su fresca tenacidad, por la eficaz ayuda que me ha prestado en la localizaci6n de citas,
sobre todo de las de Riber, que van en ese trabajo

2 Se ve que Obrador emple6 para su texto un codice distinto del que usaron Mn.

Galmes y el Sr. Ferra.
3 Riber cita de memoria y cambia segueix por coneix.

4 Mabillon. Sancti Bernardi Opera omnia. vol. I. - Parisi is. M.DC.LXXXX.

Tractatus de Diligendo Deum. c. I y c. VI.

5 Aunque estemos plenamente convencidos de que Riber tom6 de Llull, de quien
escribi6 hasta cuatro biograffas, la socorrida frase, absolutamente hablando podrfa haberla

sacado del citado versfculo de La lmitacion, versfculo que en la traducci6n francesa

(Lamennais) se traslada por ''L'amour souvant ne connait point de messure" y en la inglesa
(Challoner) por "Love often knoweth no measure", expresiones tan pr6ximas a las de Riber,
"amor que no coneix rnanera"
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Set setmanes venen ara,
totes set de dejunar,
i set que ja n'hem passades
totes de riure i folgar.

(Canc6 popular)

CUARESMA

Marzo, 1966
La cuaresma, en su aspecto penitencial de limitaci6n

en cantidad y calidad de los manjares, a fuera de rnitigaciones va cami
no de quedarse definitivamente encerrada en el area de la historia,
dejando, eso sf, prendidos sus velIones en la zarza del folklore:

Estamos ya alejadfsimos de aquelIos tiempos en que
escribia San Jer6nimo: "El seglar, en la cuaresma, digiere todos los

hartazgos de su vientre, y viviendo, al modo de los caracoles, de su

propio jugo, prepara el est6mago para los banquetes y gordura por
venir".'

LlulI habla muy frecuentemente de la abstinencia y
del ayuno como medios de penitencia, oponiendolos al pecado de la

gula 0 glotonfa, contra el cual escribe siempre con mucha dureza, y
pintandose a sf rnismo como esclavo y servidor de tan repugnante
vicio: "Aquells homens ... si han natura de esser... enfruns (glotones),
recorren a abstinencia ... e a dejunis" (Contemplaci6 II, pig. 71). "Los
sants religioses ... turmenten lurs cors ab dejunis e ab aspres vesti
ments" (Contemplaci6 Ill, pig. 48). "L'scuder deu dejunar la vigflia de
la festa, per honor del sant de qui es feta festa" (Doctrina Pueril, pig.
228, Libre de Cavalleria).

"Null home, Senyer, no esta tan vilment ni tan sut
zament a sa taula, com fa hom enfni; car home enfni te son cap eli a

sa taula, e fa grans bocades, e so que menuga, quax no n mastega re,
de guisa s cuyta, e axi com a porc menuga ensutzant sa boca e ses mans

e sos vestiments" (Contemplaci6 Ill, pig. 272).

"Tant grans s6n, Senyer Deus, les sabors e les dou
sors que jo trob en menjars e en boure, que catiu e sotmes som esde
vengut de menjar e de beure; 0 con m en vulI abstenir de massa men-
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La palabra carnal designaba el tiempo opuesto a la

cuaresma, cualquier tiempo del afio fuera de la Cuaresma. Era viva en

Mallorca, y 10 tomarnos del DCVB, la expresion "Toparse es Carnal i

sa Corema", significando el choque de dos personas de genio muy

diferente. "De la pelea que ovo don Carnal con la Quaresma" es el titu

lo de una larga poesia del Libro del buen arnor, donde el Arcipreste de

Hita vuelca, como siempre, sus desenfadadas agudezas: "De mi, dona

Quaresma, justicia de la mar, - alguacil de las almas, que se han de sal

var, - a ty, Carnal goloso, que nos te cuydas fartar, - enbyote el Ayuno
por mi a desafiar" ... "Nos, don Carnal, poderoso, por la gracia de Dios,
- a todos los xristianos, moros e judios: -Salud con muchas carnes sien

pre de nos avos. - Bien ssabedes, arnigos, en como [mal pecado! - oy

M ssiete semanas fuemos desafiado - de la falsa Quaresma ... ". �\'tQUISI!� �
/itt .�

�
S §;:
,.. .

jar e de massa beure, jo, Senyer, me trop tot las e tot flac, a contrastar

a la mala custuma que loncs temps he usada" (Contemplacio I, pag.
202). "Com jo mesqui aya tanta de sabor sentida en menjar e en beure,

que per sobre menjar e beure sia estat moltes vegadess sancfus (harto
hasta el exceso) e embriac ...

" (Contemplacio IV, pag. 336).

Pero escasean las referencias a la cuaresma propia
mente dicha 0, por 10 menos, tenemos muy pocas registradas: "Nos

veem que los aucells son pus gays e pus ysnells en 10 temps del pascor

que en altre temps del any. On, aso es exempli a nos altres que en la

quaresma dejunem e plorem e ns confessem, per so car es 10 pus pro
fitos temps del any" (Contemplaci6 ill, pag. 43). "Com 10 canonge hac

anat tant que fo a 1 entrant de la ciutat on anava, ell encontra un home

qui donava a un pobre un diner per co que Deus 1 agues per escusat de

un jorn que havia trencat de la quaresma" (Blanquerna, pag. 260).
"Encercant 10 temps en 10 qual ha peccat, si era de dia 0 de nit, en qua

resma 0 en carnal, en festa 0 en dia feyner" (Doctrina Pueril, pag. 397,
Art de Confessioy.

1 "Saecularis homo, in quadragesima, ventris ingluviem decoquit, et in coclearum

marem suo victitans suco, futuris dapibus ae saginae aqualiculum. parat" (BAC, Cartas de S.

Jeronimo, II, pag, 241)
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I

LA CRUZ

Abril,1966
Consta hist6ricamente que muchas antiguas basili

cas e iglesias romanas fueron construidas con marmoles y diversos ele
mentos procedentes de templos y otros edificios de la Roma pagana.
En las construcciones literarias - y tomamos la palabra literario en su

sentido mas amplio - pasa algo parecido: se aprovechan los materiales

preexistentes. Aun reconociendo ala inteligencia del hombre sus gran
des posibilidades, casi ilirnitadas, para concebir, ordenar y expresar sus

ideas, resulta siempre muy dificil calibrar en que medida se ha creado
de la nada, al presentar la obra. Por 10 demas se sabe que pueden darse
coincidencias y que no es nada extrafio que dos arboles de la misma

especie produzcan frutas del mismo color y sabor.

Admiten, cuantos la conocen, la originalidad de la
obra de Llull. En todos los aspectos. Pero no se deben desorbitar las
cosas. Ram6n Llull es hijo de su siglo. Tiene sus contornos, como

escribi6 no hace mucho Pring-Mill.' Llull bebi6 en alguna, en mas de
una, fuente. No se elabor6 una agua sintetica para exclusivo uso per
sonal.

Una mimiscula gota de sangre puede bastar para
hacer un analisis clinico. Tarnbien 'Una idea, una frase, un simil, salva
da siempre la posibilidad de la coincidencia, pueden ser puntos de luz

que sefialen los lugares de donde recogi6 Llull su voluminoso bagaje
espiritual.

En una de nuestras "cuestiones" anteriores nos refe
rimos ya a una frase luliana con pres unto antecedente en San Bernardo.
Veamos algo mas relacionado ahora con la cruz.

Es verdaderamente hermosa la comparaci6n del ave

que planea con la sefial del cristiano: "A vos, Senyer Deus, sia gloria
e laor e benedicci6 per tots temps, qui representats als nostres ulls cor

porals la forma de la santa creu, tota hora que Is aucells van volant per
1 aer en presencia de nostres ulls. Lo vostre sotsmes, Senyer, e 1 fil de
la vostra fembra vos clama merce e us prega que tota ora que veura que
Is aucells ni les aus representaran als seus ulls la figura de la sancta
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creu, que tota hora, senyer, sia remembrant de la greu dolor que vos

sostengues en la creu" (Contemplacio ill, pag, 44).

Pero la misma imagen se halla en San Jeronimo,

quien la expresa asf: "Aves, quando volant ad aethera, formam crucis

assumunt". "Las aves, cuando vuelan al cielo, hacen la figura de la

cruz".'

En otro lugar escribe Llull: "Los mariners veem,

Senyer, que fan crou del arbre e de la entena per tal que la vela s umpla
de vent, e que 1 vent los traga del gran pelec en que son. On, beneyt
siats vos, Senyer, qui del vostre cap e dels vostres brasses e dels vos

tres peus feeis la crou adoncs com muris, per la qual crou los feels

crestians son exits de les greus cadenes en les quals eren encadenats

den poder del demoni" (Coniemplacio ill, pag. 90).

La sugerencia de la cruz a la vista del arbol de la

barca atravesado por la entena, es facil y la encontramos tambien en

San Jeronimo: "Expedite rudentes, uela suspenditee. Crux antemnae

figatur in frontibus: tranquilitas ista tempestas est".'

Y con las siguientes palabras nos dice Llull que hace

10 que Tertuliano" cuenta que tambien hacian ya los primeros cristia

nos: "Com jo, Senyer, esten mos brassos, adoncs jo veg mon cors

(cuerpo) en semblansa de crou; mas com cere en mon cor (corazon)
amor e voler e membransa e cogitacio de la vostra passio, adoncs jo
veg que mon cors demostra figura de crou, e veg mon cor qui no es

benvolent de la crou" (Contemplacio ill, pag. 136).

II

Mayo, 1966
Por 10 demas Llull, con un lenguaje y un estilo tan

suyos, tan frescos y hasta, a veces, tan pintorescos, escribe cosas muy
interesantes sobre la cruz. Segiin ya dijimos anteriormente, es siempre
posible que haya bastante que sea reminiscencia de las lecturas a que

hubo de entregarse durante los primeros afios que siguieron a su con

version.

La cruz es un arbol (la imagen es clasica en los libros

de ascetica). Y el arbol se renueva. Llull nos 10 expresa de este modo:
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"En axi com 1 arbre qui renovella en .iij. Coses, en fulla 0 en flors 0 en

fruyt, en axi vos renovellas 1 arbre (el viejo arbol del pecado de Adan)
on muns, ab tres coses: ab divinal essencia, e ab vostra natura huma

na, e ab la mort que prengues en ell. Laors e glories e honors sien cone

gudes avos, Senyer Deus, car per rao del pujament que la vostra sane

ta humanitat feu en la crou, se renovella tot 10 mon'' (Contemplacio I,
pag.I72).

Del arbol de la cruz cuelga el fruto precioso del cuer

po del Senor: "En axf com vos avets posat en 1 arbre fruit, per tal que

prena vida 10 cors del home, en ax! posas en 1 arbre de la sancta crou

10 vostre cors, per tal que sia salvacio e gloria de les nostres animes''

(lb.).

Como las aves, los hombres se han de alegrar can

tando ante la figura del sant arbre croat: "En axf com vos avets volgut
que los aucells se deporten e s alegren cantant en les branques e en les
rames dels arbres, en ax! volets que los homens s alegren cantant,
davant la figura del sant arbre croat, en 10 qual ploras per nosaltres pee
cadors" (lb. pag 173).

Y con su ingenua poesia espiritual prosigue Llull:

"En ax! com los aucells s ajusten e s acosten enans al arbre on pus es
fullat e flurit (sic) e ramat, e enans hi mou cascii sos lays e sos cants,
en axi se deurien los hornens enans acostar a la sanct crou que a null
altre arbre; e pus deurien plorar, on pus la veem tinta de sane e de

lagremes (lb.).

La cruz donde fue colgado Jesus no estaba dolada ni

alisada, sino que era aspera y dura: "Als fusters veem dolar e allisar les
creus que fan. On. Per asso podem remembrar la sancta creu on vos,
Senyer, preses passio; car aquella no hac fuster qui la aplanas ni la

allisas, ans era aspra e dura, en so que los troncs e les esquerdes e 1
escortxa vos entrava per la earn en la crou; car per rao del clavament
o del acostament que vostre cors era ab la crou, tots los troncs e les

esquerdes e les escortxes del fust entraven per vostres polpes e per
vostres earns" (Contemplacio III, pag. 124).

Mas que el oro , la plata y las piedras preciosas
deben adornar la cruz las lagrimas del pecador: "Con la sancta crou sia
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mes honrada per membrar e amar e plorar e devocio, que ab aur ni

argent ni peres precioses, rao seria, Senyer, que d aquelles coses on 10

vostre esclau (sefial) fos pus honrat, que hom 10 honras mes que ab

aquelles coses qui no son tant a son honrament: car major honrament

pren la crou del fust a qui 10 pecador plora davant, que aquella del aur

a qui 1 pecador esta denant, remembrant en les vanitats d aquest mon"

(lb. pag. 133).

La cayada del pastor le sugiere tambien a Llull la

imagen de la cruz:' "Si los pastors porten en lur rna baste tort, per tal

que n prenen 10 bestiar, vos, Senyer, portas en vostre coll baste croat.

En 10 qual fos crucificat per tal que 1 vostre poble fos salvat" (lb., pag.
106).

Los pastores, para reconocerlas, marcan sus ovejas
con almanguena 0 con un hierro encendido; el Sefior se marco a sf

mismo en la cruz:"Nos veem que los pastors senyen lur bestiar, per tal

que per aquell senyallo coneguen. E vos, Senyer, com a hurnil e pia
dos pastor que vos sots, al vostre poble volgues vos metex senyar en la

crou preciosa, per tal que tot 10 vostre poble vos conegues en la crou

tota hora que us aja perdut" (lb., pag. 108).

Digamos finalmente, que el latin cruce presenta en

los escritos de Llull, tal como nos han llegado, tres formas distintas:

crotz (con sus variantes erots y eros), erou y ereu. La primer, proven

zal, y la segunda ofrecen una evolucion completamente normal. La ter

cera, la que ha prevalecido en todos los dominios de la lengua catala

na, es irregular," Las formas erou y ereu las hemos visto repetidas
veces en los textos citados anteriormente. La forma provenzal, con sus

variantes, aparece sobre todo en los versos lulianos. Veanse unos

ejemplos: "Per que Crist, qui ver Deus esta, - no fo anc mort ni a crotz

penja" (Rims II, pags. 103-104). "De dos grans fusts fo fayt un molt

greu bastiment - per so que en e110 meu fill sofris turment: - fayta ne

fo 1a crots on pres recreament - trastot 1 uma genre" (Rims I, pag. 208).
"Xrist, quan penja en 1a eros" (lb., pag. 194).

1 El microcosmos lul-lia, Palma de MalJorca, Editorial Moll.

2 Aunque no podemos ofrecer localizada la frase de S. Jer6nimo, la referencia es segu

ra. La pone Verdaguer como lema de los siguientes versos que son como una glosa ampliada
de los textos que vamos comentando:
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Tenenforma de ereu

los aueellets quan volen,
10 ganfaro que oneja,
10 mastil que s'arbora,
los pins i abets que ramen,

los eaminals que es troben,
10 remador quan rema,

10 jrare quan sermona,

10 nin quan veu sa mare,

10 penitent quan ora

amb los bracos al eel
com un aueell que hi vola.

3 Canas de S. Jeronimo, I, pag, 77, BAC, Madrid. MCMLXII.
4"Nos vero non attolimus tantum, sed etiam expandimus (manus), e dominica passio

ne et orantes confitemur Christo", palabras que el editor H. Hurter S. J.) explica aS1: Los cris
tianos oran con las manos extendidas para conformarse a la figura de Cristo crucificado

(Sanctorum Patrum Opuscula II, p. 18, Oeniponti, 1879).
5 Aunque LluU no podia tenerlo en cuenta, es curiosa saber que crux probablemente

viene del sanscrito krugga, palabra que precisamente significa "cayado". La cruz los griegos
la llamban "palo" y los hebreos "arbol", nombres que indican el origen primitivo de la cruz

como suplicio (Enciclopedia de la Biblia, Ediciones Garriga, Barcelona).
6 Para el cambio de crou en creu vease Moll, Gramdtica Historica Catalana, pags. 89-

92. Nosotros, por nuestra parte, sugerimos que las formas ereu y veu (voz) pueden ser el resul
tado de la injerencia perturbadora de creu (credit) y de veu (videt y vice) cuando el diptongo
au, en su paso hacia au, hubo de fluctuar por algun tiempo eu you. Tal fluctuaci6n existe aun

hoy en los vulgarismos boure, junto a beure y voure ,junto a veure; y en posici6n arona, en

toulada, oucell, allado de teulada, aucell. El doblete roure y reure puede tambien haber esta

do mediatizado por los verbos raure (radere) y roure(rodere).
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LENGUAS DEL PUEBLO

I

Junio,1966
Sabemos que reincidimos en una afirmacion gasta

disima al decir que Ramon Llull es polifacetico, Pero, a pesar de su

evidente desgaste, la frase es todavia util para nuestro objeto. Bien que

en el presente trabajo no nos interesan mas que dos de las muchas caras

que presenta Llull, Dos caras opuestas: la del sofiador, del fantastico,

y la del practice 0 realista.

Llull "fantastico" imagina ser posible, por ejemplo,
que las diversas naciones renuncien a su individualidad politica, para

someterse a un regimen iinico, supranacional.; que abandonen su pecu

liaridad lingiiistica, para adoptar un exclusivo idioma cormin. Y ahi

tenemos a Llull navegando vanamente hacia las engafiosas playas de

la utopia.

Pero, venturosamente, el "fantastico" queda bien

desmentido por el Llull que pisa terreno firme. Es el Llull que, urgido
por su vocacion rnisionera, aprende el arabe y funda colegios para

adiestrarniento de religiosos en las hablas de los pueblos infieles. No

aguarda la realizacion de su suefio del idioma tinico.

Remiremos con algiin detenirniento las dos facetas

tan solo insinuadas. Y empecemos por desagraviar a Llull por haberle

motejado, quiza demasiado ligeramente, de fantastico. Pues, si bien

creemos con sinceridad que nunca se podra alcanzar plenamente el

ideal a que el aspiraba, vemos que, al cabo de siete siglos, en nuestros

dias, algo se ha intentado, algo se ha obtenido, algo mas se intenta

alcanzar de aquello que UuU proponia. En una de nuestras "cuestio

nes" (Una comunidad supranacional, EL HERALDO DE CRISTO,

julio de 1958) ya deciamos: "En la conciencia de los hombres de buena

voluntad - felizmente los hay todavia en el mundo - va infiltrandose

cada vez mas la idea de una comunidad supranacional. Se ha conse

guido ya bastante en materia de cooperacion economica ... La arnbicion

es mucho mas amplia. Del campo puramente economico se quiere

pasar al politico ... ".

Y citabamos unas muy significativas palabras de Pio XII, dirigidas al
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Congreso de Europa reunido en Roma por aquellos dias. Es verdad que
en estos iiltimos ocho alios, desde que escribimos las lineas que aca

barnos de reproducir, no se ha avanzado mucho en aquel movirniento
de integracion. Pero la idea est! muy lejos de haber sido abandonada.

El motivo que tenia Llull para abogar por la unidad

politica de todas las naciones era para evitar las guerras y dificultades
entre las mismas. Para poder gozar de una continua paz, en definitiva.
Lo mismo que se pretende ahora. Learnos las palabras con que 10 dice
Llull (las citabamos ya en la "cuestion" mencionada mas arriba): "Se
convenria que fos un emperador tan solarnent... Mas car no es empe
rador en aquell poder que esser solia quan los cessars de Roma regna
yen, e es venguda quaix egualtat de poder enfre un pnncep e altre, e

una ciutat e altra, es l'emperi departit en moltes parts, e som fets molts
princeps e moltes comunes de ciutats; e per aco son guerres e treballs
en 10 mon, e no es universal poder en 10 mon qui ajut a mortificar
aquells treballs en que son per guerres e per mals homens, e car utili
tats especials son mes arnades que piibliques" (Arbre de Sciencia I,
pag. 308-309). Como es natural, el pensarniento de Llull ha de situar
se en el contexto de su tiempo; pero no se puede negar que anticipa en

siete siglos el anhelo de una eficiente Organizacion de Naciones
Unidas (ONU).

Pero a nosotros, por la relacion que tiene con el epi
grafe de este trabajo, nos interesa mas el otro aspecto de la misma
cuestion: el de la unidad de lenguaje. Ya tocarnos tambien, incidental
mente, esta materia en otra ocasion (Gramatica, EL HERALDO DE
CRISTO, enero de 1960). Como se sabe, en tiempos de Llull, el latfn
era, entre los pueblos cristianos, el idioma de la cultura y, sobre todo,
ellenguaje de la Iglesia y de la religion verdadera. Por eso Llull senti
vivarnente no poder escribir con elegancia en aquel idioma, con obje
to de que sus obras pudiesen ser bien recibidas en los circulos intelec
tuales. Contienen un larnento esas palabras suyas: "Soplec doncs al
sant Payre Apostoli e als senyors cardenals que 1 fassen posar en lati
(su libro Cent noms de Diu) en bel dictat, car yo no l'hi sabria posar,
per so car ignor gramatica" (Rims I, pag. 79).

Y para que no se encuentren en una condicion de
inferioridad parecida a la suya, quiere Llull que a los nifios, desde
pequefiitos, cuando ya sepan silabear, se les habitue al latin: "E fassa
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hom configer a son fill; e d asso que configera, en apres cove que sia

feta construcci6 en aquelilibre mateix, 10 qual sia treliadat en lati, car

enans entendra 10 latf" (Doctrina Pueril, pag, 3). "Aquestes .jii. Coses

(construcci6, declinaci6 e vocables) aprfn en aquest libre, 10 qual sia

treliadat en lati; car per so car 10 saps en romans, sabras ans fer la cons

trucci6 en est libre que altre (lb., pag. 130).

Como concausa del malestar del mundo, al lado de

la diversidad de naciones y de gobiemos, sefiala Llull la variedad de

lenguaje. Veanlo: "Un rnissatge del cardenal de recontament venc

denant 1 apostoli, al qual reconta que grans treballs havia en 10 m6n

atrobats enfre les gents, per co car eren diverses nacions havents diver

ses lenguatges; per la qual diversitat de lenguatges guerrejaven los uns

ab los altres, per la qual guerra e lenguatges se desvariaven en creen

ces e en sectes los uns contra los altres. Molt cogita 1 apostoli en los .ij.
Missatges damunt dits (el primero habia expuesto que "per desvariaci6

de lenguatges s embargava la preycaci6"), e ajusta tots los cardenals,
als quals demana quin conseli puria esser pres a destruir la diversitat

dels lenguatges, ni a quallenguatge seria rnilior que hom fees conve

nir totes les gents en general per tal que s entenessen e s amassen, e que
a servir a Deu se convenguessen" (Blanquerna, pag. 364).

Y despues, la soluci6n del problema ya en plan fran

camente ut6pico:
"

...per cada provincia sia una ciutat en la qual sia par
lat lati per uns e per altres; car lati es 10 pus generallenguatge, e en lati

ha moltes paraules d altres lenguatges, e en lati s6n nostres libres.

Apres aquestes coses cove que sien fembres e homens asignats a anar

a aquelia ciutat per apendre lati, e que retomats en lur terra 10 mostren

als infants en 10 comencament que aprendran a parlar; e en axf per

longa continuaci6 (menos mal que no se regatea tiempo) porets apor

tar a fi com en tot 10 m6n no sia mas un lenguatge, una creenca, una

fe, consequent un papa apres altre qui haja devoci6 a est negoci"
(Ibidem).

El texto es explicito. Ala luz del rnismo, Llull se nos

muestra, por causa de un quimerico pragmatismo - perd6nese la anti

tesis -, contrario a las lenguas del pueblo. Pero de nuevo hemos de

pedir al sabio Maestro disculpas por el desacato de los epftetos.
Volvemos a transcribir unas lfneas nuestras (Gramatica; en ellugar ya

citado): "Es sabido, no obstante, que casi hasta nuestro siglo, el latfn
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ha side el idioma de las artes y de las ciencias y es ellenguaje oficial
(en trance ahora de venir a menos) de la Iglesia, no habiendose perdi
do aiin la idea luliana de hacer del latin la lengua universal, como se

ha visto en un reciente congreso celebrado en Francia".Y en estos
mismos dias en que redactamos ese trabajo, leemos en el peri6dico que
se va a celebrar en Roma otro congreso internacional de la lengua lati
na donde, entre otras, se ha de presentar una ponencia sobre la posibi
lidad de que ellatin se convierta en el idioma de la civilizaci6n moder
na.

Nosotros, desde luego, no negamos que el latin
podria ser, si los centros de cultura se empeiiasen en ello, la lengua del
intercambio para las elites intelectuales de las naciones. Aunque con

menos titulos, excepto el de una mayor facilidad de aprendizaje, tam
bien el esperanto 0 cualquier otra lengua de artificio. Pero no creemos

que ni el latin ni ningtin idioma artificial puedan llegar a ser lenguaje
del pueblo. Echando siglos por en medio (y asf los hechos no podran
desmentirnos en vida) y suponiendo que el mundo continue progre
sando como ahora, pensamos que la gente, de una manera natural, sin
sujeci6n a canones preestablecidos, del mismo modo que se formaron
las diversas lenguas, hablara una jerga de tecnicismos de toda clase
que, mas 0 menos, entenderan todos, jerga que sera detestada por gra
maticos y puristas dellenguaje, pero que se ira imponiendo.

Julio-Agosto, 1966
Mas que el Llull fantastico, interesa su opuesto: el

Llull cuerdo, el que se mueve presionado por la realidad inevitable de
las cosas. I Ajustandonos siempre al significado del titulo del presente
trabajo, restringimos nuestra consideraci6n al aspecto lingiiistico del
asunto.

Mallorca ha side recientemente conquistada. Pulu
Ian aun en la isla los anteriores poseedores, mahometanos de lengua
arabe. A Llull convertido le acucia el ansia de ganar para la fe de
Cristo a aquellos secuaces de Mahoma. Sabe Llull, ademas, que el isla
mismo ocupa una parte muy importante de los territorios del mundo
conocido. Y aparece el Llull practice, que no espera a que ellatin sea

la lengua de todos los pueblos, segun ya dijirnos antes.
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Para dirigirse a los de lengua arabe y poder dialogar
con ellos, comprende Llull que ha de conocer su algarabfa. Manos a la
obra. Se compra un esclavo moro de quien toma lecciones: "E rues
avant compra un moro per so que de aquell posques apendre la lengo
arabica 0 morischa" (Vida Coetania, Moll, pag. 13). Y consigue domi
nar de tal manera aquel idioma, nada facil, aunque el nos diga 10 con

trario, que puede hablarlo y escribirlo perfectamente: "Instruf alguns
en la lenguo morischa la qual molt be ell havia apresa" (lb., pag. 33).
Leamos sus rnismas palabras:

"Com 10 vostre servidor el vostres sotsmes s esforsa

aytant com pot com pusca entendre 10 lenguatge arabic, per tal que
pusca entendre 10 significat de les paraules, e per tal que per aquelles
paraules arabigues pusca significar veritat a aquells que son en len

guatge arabica; clam vos merce, Senyer, que vos me donets gracia e

benediccio com en breu jo pusca entendre e significar per paraules ara

bigues veritat de vostra sancta passio e de vostra sancta trinitat. Si jo
sabia e entenia la lengua arabica, poe valdria si devocio no avia a sig
nificar veritat de la sancta fe romana: per que us clam merce, Senyer,
pus que me avets feta gracia que jo enten la lengua arabica, que vos me

fassats gracia com jo aja devocio a loar e a beneyr vos en lengua ara

big, e no sia duptant ni tement de nulla pena que m pusca esser feta per
null home qui sia en lengua arabica ni en altra" (L. de Contemplacio
ill, pags. 148-149).

No ignora Llull, ya 10 vimos anteriormente, que
existe en el mundo gran variedad de lenguajes: "Tant son los lenguat
ges diverses en est mon, que molts de lenguatges og (=oigo), Senyer,
que m son semblants que sien vous 0 lenguatges de besties" (lb., pag,
148).

Pero sabe tambien que el mundo mas interesante 10

forman los mahometanos y judios, pueblos capaces, al menos los pri
meros, de proselitismo religioso activo, en detrirnento de la religion
verdadera; pueblos cultos que exigen discusion y demostraciones (y si

esto valiese) para decidirse a abandonar sus errores ("e stant aquf (en
Mallorques) continuament treballava ab disputes e sermons en conver

tir los moros qui aquf eren, a la sancta fe catholica" (Vida Coetania,
pag. 24). Ademas, los primeros, los mahometanos, detentan los santos

lugares, cuya conquista constituye una de las fuertes obsesiones de

161



LIull.

Con vistas a futuras misiones entre aquellos pueblos
infieles "impetra 10 dit Reverend Mestre del dit Senyor Rey, esser edi

ficat un monastir (Miramar) en 10 regne de MalIorques ben dotat de

possessions, en 10 qual posquessen viure xiij frares qui aprenguessen
la lengo morischa per convertir los infeels, als quaIs tots anys fossen

dats cinchcents florins d or per lIur sustentaci6" Vida Coetania, pag.
16). Llull alude repetidas veces, con manifiesto entusiasmo, a su fun

daci6n:

"Un jom s esdevenc que 10 bisbe tenia senet (=sino
do), e preycava als clergues, a los quaIs demana consell com pogues
molt honrar 10 fruyt beneyt de nostra Dona: Ventura e cas fo que e

naquell senet hac un clergue qui era de una illa sobre mar, la qual es

apelIada Mallorques; e reconta al bisbe, en presencia de tots, que aque
lla illa es de un noble rey savi, 10 qual es apellat en Jacme, Rey de

Mallorques. Aquell reyes be acustumat e ha devoci6 com per preyca
ci6 fos honrat Jesu Christ enfre Is infeels; e per a90 ha ordenat que .xiij.
frares menors estudien en arabic en un monestir apeat Miramar, apar
tat, assegut en loc cuvinable, e ha Is proveits a lurs necessitats; e com

sabran 1 arabic, que vagen honrar, per licencia de lur general, 10 fruyt
de nostra Dona, sustinents per honrar aquell, fam set calt fret temors

turrnents e mort. E aquest establiment es fet per tot temps" (Blanquer
na, pags. 230-231). Es una pagina de la geografia e historia medieval,
escrita en un catalan fresco min como un capullo de rosa. Ya veremos

c6mo el establecimiento "fet per tot temps" tuvo una vida asaz effrne
ra.

Una finalidad bien concreta del monasterio de Mira
mar viene expresada en los siguientes versos "Del Cant de Ramon":
"Lo monestir de Miramar - fiu a frares Menors donar - per serrayns a

preicar" (Rims I, pag 257).

Miramar, conforme al relato de Blanquerna, fue

arquetipo de otros diversos monasterios, levantados en diferentes par
tes del mundo, para la propagaci6n de la fe: "Apres pocs joms 10 bisbe
ordona e basti, luny de tot poblat, en un loc cuvinent, un monestir molt

bell; e per volentat del Apostoli e del capitol d aquell bisbat, aquell
monestir fo heretat com hi poguessen viure e estudiar .xiij. persones, e

apendre diverses sciencies (no basta con saber la lengua para la labor
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misional) e diverses leagues, per tal que la Sancta Esgleya fees son

deute en honrar 10 fruyt beneyt de nostra Dona. Lo bisbe mes nom a

aquell monestir: Benedictus fructus; e renuncia el bisbat, e ab alcuns

canonges e religioses e homens lees, mes se en aquell monestir per
honrar 10 fruyt de nostra Dona, segons la regla e la manera del monas

tir de Miramar, 10 qual es en la illa de Mallorques" (Blanquerna, pag,
231).

"L Apostoli e los cardenals e Is religoses, a honrar la

gloria de Deu ordenaren que de tots los religiosos qui havien sciencia,
fossen asignats frares, a apendre diversos lenguatges, e que n fossen

fetes diverses cases per 10 mon, e que a lurs messions fossen bastant

ment procurats e ordenats, segons la manera del monestir de Miramar

qui es en la illa de Mallorques" (lb., pag. 297).

Pero ya en vida Llull hubo de desconhortarse por la

ruina de 10 que habia amado como las nifias de sus ojos: "N Ermita: la

manera com deus fos mays amat, - ja la vos ay contada, si be u avets

membrat: - so es, que 1 papa agues mant home mostrat, - segons que a

Miramar ha estat ordenat, - e aja n conciencia qui ho ha afollat'"

(Desconhort, en Rims I, pag. 246).

En la Vida Coetania se hace referencia mas de una

vez a los desvelos de Llull por la fundacion de colegios de misioneros

para la conversion de los infieles: "Apres donchs de aquestes coses

anassen 10 dit Reverend Mestre al Pare Sant e als cardinals per obetnir

que per 10 mon se fessen monestirs on se aprenguessen diversos len

gatges per convertir los infaels" (pags 16-17). "Dellibera d anar en cort

romana per dar forma de fer los monestirs que tant desitjava" (pag.
17). "Dellibera d anar al dit consili per proposar tres coses a honor e

reverencia de la sancta fe catholica. La primera que fossen construits

certs lochs ahon certes persones devotes e de alta intelligencia studias

sen en diversos lenguatges, per so que a totes les nacions posquessen

preycar 10 sant Evangeli" (pag. 32).

ill

Septiembre, 1966
La mejor demostracion de que Llull estaba dotado

de clarividencia y de un gran talento practice para el "negoci" de la

conversion de los infieles, es que no se ha hallado nada mejor que los
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colegios para prepararse para las misiones; y es con razon que "S'ha

especulat molt sobre el precedents e prefiguracions lul-Iianes de la
modema organitzacio missional, sobretot de I'Esglesia" (Obres essen

cials I, Libre d'Evast e d'Aloma e de Blanquerna, nota 55). Tarnbien

para los negocios temporales el colegio es ellugar donde normalmen
te el hombre de hoy trata de equiparse con el conocimiento de las len

guas de aquellos pueblos con quienes piensan sostener relaciones
comerciales 0 de otra indole.

El Llull practice, por 10 tanto, no solo no es contra

rio al uso y aprendizaje de los idiomas vemaculos, sino que 10 juzga
una necesidad perentoria para el trabajo misional entre los infieles,
declarandolo con machacona insistencia. Seleccionamos algunos tex

tos mas:

"D' aquest tresor (bienes temporales de la Iglesia)
vos deman la decima' per tots temps, del qual sien fets guerrers corpo
rals als enemies de la Sancta Esgleya, e que n sia dada messio a fer
monestirs e mostrar diverses lenguatges a aquells qui volran anar prey
car la sancta fe per 10 mon" (L. de Sancta Maria, pag. 153). "E no val
ria mes fer monestirs e nodrir homens infants en aquells monestirs e

enamorar los de morir per la fe e mostrar los sciencies e lenguatges a

preycar la fe ... ?" (lb., pags. 153-154).

Sefiala Llull la conveniencia de que los monasterios

para el aprendizaje de las lenguas de los infieles se sinien en lugares
estrategicos, por diferentes partes de la tierra: "E la ajuda que us

deman, reyna, per aquests hornens, es que vos les donets tal virtut a

lurs paraules, que ells pusquen moure 10 senyor Papa e sos compan
yons e los princeps e los prelats e los religiosos a amar 10 negoci que
ells tracten, co es saber, que sien apreses diverses lenguatges e fets
monestirs en diverses terres on los lenguatges sien apreses, e que per
tot 10 mon sien preycats los evangelis" (lb., pags. 219-220).

Tambien propone Llull otra modalidad de ensefian
za: que sean representantes de los infieles quienes vengan a los paises
cristianos donde aprendan la lengua y la verdadera religion (especie de
laicado indigena) y despues vuelvan a sus tierras para trabajar en la
conversion de sus paisanos: "Be saps tu, fill, que 1 Apostoli ha missat

ges diverses que pot trametre en les terres on estan idolatries e gentils,
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e que s en fassa venir de diverses terres e de diverses nacions cine cents

o mil 0 pus, e que Is fassa mostrar nostre lenguatge e nostra fe ... e

puxes los trameta en lur terra, per tal que aquells sapien la nostra fe, la

qual ignoren, e la aurien si la sabien; car hom sens fe, idolatric, leuger
es a convertir" (Doctrina Pueril, pag, 155). Es curiosa y acertada la

ultima observacion.

o que sean los infieles rnismos los llamados para
actuar como maestros de los futuros rnisioneras: "E I Apostoli trames

per totes les nacions dels infeels que hom n amenas per apendre 10 lur

lenguatge (de los cristianos) e per <;:0 que hom aprengues 10 lur (de los

infieles), e que ab ells ensems hom anas preycar als altres en lurs

terres" (Blanquerna, pag. 297).

Y con mucha psicologia practica continua escribien

do: "E que a aquells qui haurien apres latf e haurien conexenca de la

sancta fe catolica, fossen donats diners e vestirs e palafrens, per <;:0 que

s loassen dels crestians, e com serien en lur terra tomats los ajudassen
e Is mantenguessen" (lb.).

Refiriendose a los griegos cristianos, dice LIull:

"Aquests han moltes de bones custums, e per so com son ten prap ala

fe catholica, serien leugers a enduir a la Esgleya ramana, si era qui
apreses lur lenguatge (Doctrina Pueril, pags. 128-129).

AI ermitafio que intenta disuadirle de ir a predicar a

los sarracenos (segiin la ficcion del Desconort) a causa de la dificultad

del arabe: "Encara que hom no sabria parlar - lenguatge arabesc; mas

per enterpretar - no poria per res ab els molt enansar; - e si llenguatge
'pren, pora y trop trigar", Ramon contesta: "En apendre lur lenguatge
hom no esta longament" (Rims I, pags. 232-233).

IV

Octubre, 1966
EI Concilio Vaticano II ha ofrecido una apertura a

las lenguas del pueblo al admitir 0 preceptuar su uso en la misa y en la

administracion de los sacramentos. Esta actitud, despues de todo, es

normal, siendo 10 extrafio que se hayan tenido que pasar siglos para

reconocer la incongruencia de organizar actos de culto para el pueblo
y emplear luego en ellos un lenguaje que el pueblo es incapaz de enten-
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der. Ateniendonos solo al mundo romano, parece natural que, una vez

consumada la emancipacion de su madre, las lenguas neolatinas hubie
sen sido acogidas en la Liturgia. Pero, asf es de diffcil cambiar la men

talidad de los hombres, aiin en la porcion mas cultivada de los rnismos.

Tambien Ramon Llull, 10 vimos en la primera parte
de ese trabajo, estaba aferrado a la idea del latin como lengua tinica,
queriendo que los pequefios ya efectuasen el deletreo en aquella len
gua. Pero en Llull, sobre el "fantastico", prevalecfa el hombre practi
co. Llull no sabfa latin. Lo leemos en la Vida Coetdnea (ed. Moll).
"Considerant esser il-literat com en sa joventut nelex hun poch de
grarnatica no hagues apres" (pag. 11). Como se sabe, "gramatica" era

en aquel tiempo lengua latina. Por otra parte el recien convertido sen

tia la urgencia de hacer libros (un libro en el texto latino de la Vida):
"Comensa haver tanta dolor que quasi isque de simatex, e pensant
aquestes coses ab pensa dolorosa confia e pensa que encara per avant
ell faria huns libres bons e altres rnillors successivament contra los
errors dels infaels" (ibidem). Y para bien de las letras catalanas y para
placer nuestro hubo de escribir sus libros en vulgar.' Y pueden hacer
se afirmaciones como estas: "Con toda propiedad ha podido llamarse
a Ramon Llull patriarca de la literatura catalana, y ella bajo el doble
titulo de prosista y de poeta". "Ramon Llull, el "escolastico popular"
fue el primero en Europa que se sirvio de la lengua vulgar para expo
sitar la filosoffa y la teologfa.'

Apresuremonos a decir que la ignorancia del latin,
lamentada en Vida Coetania, se ha de entender en sus justos terminos.
Por de pronto la rnisma Vida ya nos informa que Llull hizo 10 posible
para remediar aquella deficiencia: "Acabat donchs 10 dir Reverend
Mestre 10 demunt dir Rorniatge, deslibera de anar al gran studi de Paris
per prendre gramatica e altres sciencies" (pag. 13). Y si bien, desa
consejado, no realize aquel proposito, deffet essent en Mallorques, ...

ell se dona assaber algun tant de gramatica" (ibidem). Llull descono
cia la elegancia del latfn (jla elegancia de la baja latinidad de su tiem
po!). Y por eso, refiriendose a un deterrninado libro suyo, suplicaba
(ya citamos anteriormente el rnismo texto) que se 10 pusiesen en "Iati,
en bel dictat, car jo no li (=l'hi) sabria posar, per so car ignor gramati
ca" (Rims I, pag. 79). Pero tarnbien escribe en otro lugar: "Aquesta art

preposam a metre en lati, ( con el "algun tant de gramatica" que habria
aprendido), e si plaser es de Deu que ns vulla tant sostener a vida, a
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onrar 10 seu nom, preposam la translatar en arabich" (Art Amativa, pag.
7). El mismo Galmes que en Dinamisme" asegura que el catalan era la

lengua de toda la produccion luliana, admite tres 0 cuatro excepciones
de obras originariamente escritas en latin (pag. 13, nota) y probable
mente se quedo corto en las excepciones.' De todos modos esta misma

cuestion puede ampliamente tratada en Obres essencials (Proleg ,

L'expressio literaria en l'obra lulliana per Jordi Rubio, pag. 90-93),
donde se da por supuesto que Llull no ignoraba la lengua de la ense

fianza teologica y filosofica y de la Iglesia, aunque hubiese de confe

sar humildemente: "Eso que he dicho, no 10 he ordenado muy bien ni

10 he puesto en buen estilo, pues soy mal gramatico y no mejor retori

co". Pesarosamente venia a practicar aquelio de San Agustin. "Mejor
es la reprension de los gramaticos que la incomprension del pueblo".

Volvamos a tomar el hilo de nuestro asunto. Llull

introdujo la novedad de emplear, para gran mimero de sus obras, el

romance materno. Precisamente para las obras que le dan mayor

renombre: L. de Contemplacio, Blanquema, Libre de Meravelles, L. de

Sancta Maria, Arbre de Sciencia, Doctrina Pueril, etc. En general son

las que iban mas bien destinadas al pueblo. Las escritas en latin sedan

para los intelectuales, para los universitarios de su tiempo. El haberse

lanzado a emplear un idioma vulgar, su propio idioma, para verter

especulaciones y sutilezas del espiritu, demuestra la capacidad manio

brera de Llull: soslaya la dificultad del latin para S1 y para aquellos a

quienes iban dirigidos sus escritos.

Pero no necesitamos montar argumentaciones espe

ciosas para hacer llegar el agua luliana a nuestro molino. Ofrecemos

enseguida un texto que patentiza sin ambages la manera de pensar de

nuestro Maestro en cuanto al modo como debe rezar el pueblos sus

oraciones. Son unas lineas que podrfan figurar en la nueva

Constitucion de Sagrada Liturgia para justificar, si 10 necesitara, la

concesion del usa de las lenguas vernaculas. Dice asi el texto de Llull:

"E aquelles (Hores de Sancta Maria) fern en romanc per co que aquells
qui latf no entenen (ahora el pueblo en general), sapien entendre aque

lles coses ab les quals preguen e loen nostra Dona, com sia axf que les

paraules que hom diu en romanc de nostra Dona, donen mes de devo

cio a aquells qui les dien, que les paraules de latf que no entenen" (L.
de Sancta Maria, pag. 232).
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Y la abadesa Natana orden6 tambien que las monjas
del monasterio escuchasen la lectura en romance a fin de que pudiesen
comprenderla: "1 abadesa 1 endema mana capitol, e feu establiment que
totes les dones filassen en un loc e que alcuna dona legis alcun libre
qui fos en romanc, per co que les dones 10 poguessen entendre. Aqueli
libre fos de la passi6 de Jesu Christ, e de la vida del martire dels sants
e de les santes, e de la vida dels sants pares qui s6n passats; en aqueli
libre fossen los miracles de rna Dona Sancta Maria e de les vergens e

martires e dels altres sants; e aqueli libre legissen ales festes e als
altres dies segons que a cascuna dona venria per tanda e per orde"

(Blanquerna, pag. 94-95). Nos hemos extendido mas de 10 necesario
en ese texto por 10 que tiene de evocaci6n de estampa medieval.

Noviembre, 1966
Hasta para la gente de mediana cultura opina Llull

que es conveniente el uso del vulgar con objeto de asegurar la com

prensi6n de los textos: "Deus, per far avos honrament - de logica trac
tam breument, - 10 qual es compendi novell - e n mon enteniment
appeli - que translat de llati en romano - en rimes e n mots qui s6n
plans, - per tal que hom puscha mostrar - logica e philosophar - a eels

qui no saben lati - ni arabich" (Logica del Gatzel, en Rims I, pg. 3.).

Una intenci6n mas concreta min - que 10 hombres
que saben latin sepan tambien hablar beliamente en vulgar -, se podra
constatar a traves del siguiente parrafo: "La entenci6 per que nos esta

amancia posam en vulgar, es per co que los homens qui no saben latf
pusquen aver art e doctrina con sapien ligar lur volentat a amar ab bona
amor, e encara, com sapien aver sciencia a conexer veritat; e encara,
per co la posam en vulgar, que Is homens qui saben latf ajen doctrina
e manera com de les paraules latines sapien devallar a parlar bellament
en vulgar, usant dels vocables d esta art, car molts homens s6n qui de
la sciencia en latf no saben transportar en vulgar per defalliment de
vocables, los quals per esta art aver poran" (Art Amativa, pag, 7).

Los textos citados no ofrecen ambigiiedad. El pensa
miento y el talento practice de Llull quedan tersos. Llull rompi6 los
moldes clasicos y no puso reparos en servirse del vernaculo, tanto en

sus obras de caracter ascetico y inistico como en las filos6ficas y teo

l6gicas y en las de ficci6n y de controversia. Asi las pollia al alcance
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del pueblo de su tiempo. Aunque no siempre 10 consiguiese, Llull

intentaba escribir de tal manera que todo el mundo le entendiese.

Vease c6mo 10 dice: "Cada sciencia ha mester los vocables per los

quals mils sia manifestada; e cor a aquesta sciencia demostrativa sien

mester vocables escurs e que los homens lechs no han en us; e cor nos

facam aquest libre als homens lechs, per a�o breument e ab plans voca

bles parlarem de esta sciencia" (Libre del Gentil etc., Palma de

Mallorca, 1901, pag. 4). "E per aco es convinent cosa que fassarn

aquest Libre de Home, 10 qual fern abreujadarnent e tan declarativa

ment que pusque esser entes bonarnent per tot home" (Libre de Home,
etc., pag. 3).

Nuestro trabajo no quedaria completo si no afiadie

semos aiin unas palabras mas sobre el uso que hizo Llull del idioma

arabe, el vernaculo de buen mimero de moradores de Mallorca en su

tiempo y de vastos territorios en el mundo, ocupados por los hijos del

Profeta. En cuanto a los primeros virnos ya que nuestro Maestro,
hablandonos en su lengua, se afanaba en frecuentes disputas y sermo

nes para atraerlos a la fe de Cristo. Y en la Vida Coetania se registran
tres incursiones rnisionales al Norte de Africa (Ttinez y Bugia) donde

Llull sostuvo borrascosas discusiones sobre la ley de los cristianos y la

secta de los moros, sufriendo alii carceles, azotes, palos, piedras y toda

clase de vejaci6n, con grave peligro de muerte violenta. Dijimos tarn

bien que fue constante y santa preocupaci6n de Llull irnpetrar la fun

daci6n de monasterios en donde se adiestrasen en lengua arabe - y en

otras lenguas orientales - religiosos destinados a rnisiones entre infie

les.

Pero Llull ape16 igualmente a otro medio, mas cien

tifico que el de la palabra irnprovisada, para intentar la conversi6n de

los sabios musulrnanes: el libro escrito en su propia lengua. Preci

sarnente parece que fue en arabe que escribi6, nuestro Maestro, su pri
mera obra, el Libre del Gentil e los tres Savis. "Seguint la manera del

libre arabich Del Gentil", se lee en la versi6n catalana hecha por el

rnismo Llull (Del Prolech, Libre del Gentil, etc., edici6n ya citada).
Vimos ya un texto donde se decia que el Maestro pensaba trasladar al

arabe su obra Art Amativa. Y el texto tambien citado de la L6gica del

Gatzel supone una primera redacci6n en lengua arabiga. En arabigo
dice expresarnente Llull que redact6 prirnitivarnente el Libre de

Contemplaci6 en Deu:" "Car 10 vostre servidor per gracia vostra sia
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romansador d aquesta Obra d arabic en romano" (Cont. vn, pag.
456). Yen el explicit se fijan hasta los dias del acabamiento de ambas

versiones: la arabiga en viemes santo y la catalana el primer dia del

afio (lb., pag. 645). Dellibre Es de Diu afirma tambien Uull que se

proponia traducirlo al arabe: "Aquest libre proposam metre en ara

bich" (Arbre de Filosofia d Amor etc., Mallorca, 1901, pag. 440). Lo

mismo dice del Libre del Angels: "Ab ajuda de Deu, entenem aquest
libel treladar en arabic (Libre de Home, etc., pag.353). Y en la Vida

Coetania (pag. 17) se relata que en Genova el Maestro "10 dit libre

inventiu de la veritat (Art inventiva) trenslada en morisch". Se sabe que
tambien se escribieron en arabe Disputatio Raymundi christiani el

Hamar saraceni y Ars concilii.
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1 Al decir "fantastico" 0 cuerdo no hacemos mas que juego de palabras, apoyando
nos en los motes que Llull, humildemente, se apJicaba a sf mismo. En Llull no habfa mas que
una sola personaJidad, dotada de muy sano juicio. Opinamos que M. Batliori, S. 1.

(Introduccion a Ramon Llull, Madrid 1960, Prologo} ha acentuado en demasfa la "pasion",
"fantasia", "imaginaci6n", "entusiasmo", "autosugestion", "exageraci6n", "tumultuarios pla
nes" "arte maravillosa", "quimeras" de nuestro Maestro

2 Sobre la importancia de la ultima parte de este texto para las cronologfas lulianas,
vease P. Bohigas en Estudios Lulianos, 2-3 (1965), 167-180.

3 Otras referencias a ayuda econ6mica que pide Llull que sea otorgada del tesoro de

la Iglesia, para la propagaci6n de la fe, en Contemplacio VI, p. 178; Cont. VII, p. 547. Para la

conquista del Santo Sepulcro, Ia decima, "10 dee", en Rims I, p. 246; la "deena", en Rims II,
pag.262.

4 Ya antes de su conversi6n Llull hacia versos en vulgar: "Ymaginant e pensant una

vana canco e aqueUa escrivint en vulgar per una sua enamorada" (Vida Coetania, pdg. 9).
5 Ramon Llull y los origenes de La Literatura catalana por G. Colom Ferra, ell

Estudios Lulianos, vol. IX 1965, pags. 194-195.
6 Salvador Galmes, prev., Dinamisme de Ramon Llull, Mallorca, 1935.
7 Ram6n Llull escribi6 unas 280 obras, de las cuales se conservan 240. Casi todas

nos han Ilegado en latin, algunas en latin y catalan, otras s610 en catalan. De las que el Beato

Ramon escribi6 en catalan quedan 52; van publicadas en veintiun vohimenes, 40; quedan por

publicar, 12. (Raimundi Lulli Opera Latina, Palmae Maioricarum 1959, praefatio).
8 Nos resulta lin poco misterioso que Llull escribiese ell drabe una obra de cardc

ter tan personal, con tan frecuentes puntualizaciones autobiogrdficas, como es el L. de

Contemplacio. Desde Obrador se viene diciendo que 10 haria como ejercitaci6n en aquel idio

rna que habia aprendido con el esclavo moro, cosa muy poco en consonancia con la fervoro

sa espontaneidad que se rezuma del libro. Que la imitaci6n de los "suffes" llevase a Llull al

extremo de emplear su misma lengua en una obra como L. de C: apenas se comprende. Mas

convincente es la raz6n que da el P. A. Oliver, C. R. (Estudios Lulianos IX, 1965, 262) para

explicar la desaparici6n de las obras arabes del Maestro. Si bien, tratandose de un reducido

numero de obras, cada una seguramente con manuscrito iinico, vertidas ya al catalan por el

mismo Maestro, la desaparici6n puede explicarse sin mas, por no ser entonces aun muy vim

lenta la pasi6n por los objetos "inutiles" de las bibliotecas y museos.



"SINIA"

Abril, 1967

Empecemos por declarar que en esa "cuestion" no

vamos a conducir al lector por un terreno del todo virgen. Antes que
nosotros 10 pis6, aunque incidentalmente, F. de B. Moll! y tambien,
s6lo con una mera referencia, V. M. Rossell6 Verger. Aludirnos a los

textos lulianos, escasfsimos, donde aparece el nombre' del conocido

ingenio para sacar agua, hoy casi ya abandonado: la sinia,

Siguiendo a Moll, recordamos que la sinia es una

maquina antiqufsirna. "Encara que l'origen del nom actual es arabic,
no foren els arabs els seus inventors, car ja era coneguda dels pobles
pre-romans; pero es probable que els moros espanyols donassin incre

ment a la utilitzaci6 d'aquesta maquina, i que pre aixo els noms arabs

arribassin a prevaler damunt els Ilatins".'

El nombre latino de la sinia, tornado del griego, era

antlia. Pero en el latin tardio de Espana, de acuerdo con la tan fre

cuente sinecdoque de designar el todo con el nombre de una de sus par

tes, se llama tambien rota 0 rueda.

La voz sinia, como se ha dicho anteriormente, es

arabe, El area de penetraci6n de esa palabra con sus multiples varian

tes (azenna, acenha, acefia, cenia, sinia, etc.) en territorio romance la

forman la Peninsula Iberica, las Baleares y Sicilia. No encontramos en

Llull ningiin representante del otro nombre arabe de sinia, naor (nora,
noria, nora, etc.), extendido tambien por el suelo hispanico y siculo,

pero no en Catalufia ni Baleares.

El agua viva mana de las fuentes. Llull nos dice que
"la font es loc on ix i brulla 1 aigua clara e dolsa" (Contemplaci6 I,

pag. 218). Pero a veces el agua esta en los pozos, pozos de agua viva.

Y entonces, para poderla aprovechar, hay que sacarla: "Les vapors
hurnides e fredes que caen en la terra se convertexen en aygua qui ix

de les fonts e passa per les venes de la terra en qui esta, e della ix per

aquells qui poen en los pous" (Proverbis, pag. 149).

La cuerda y el pozal 0 cubo solventan la necesidad

cuando esta es pequefia, pero para el riego hacen falta medios mas
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rapidos de extraer el agua y llenar con ella el zafareche 0 alberca. Y se

recurre a la maquina, a la sinia: "Sensualment sentim que no es natu

ra que la aigua correga per pus alt loc que la font d on ix; mes ente

llectualrnent entenem que accidentalrnent pot hom fer artifici qui sera
occasio a la aigua com correga per pus alts locs que 10 loc de la font"

(Contemplacio VI, pag. 254). El artificio que indica Llull a continua
cion del texto precedente no es la sinia. Para elevar el agua propone un

sistema de pozos, en desacuerdo con la ley de los vasos comunicantes,
segun creemos.

En los escritos luIianos encontramos tres variantes,
graficas 0 foneticas, de Ia palabra de que tratamos: cenia, senia, sinia.
Las vemos en los textos que seguidamente copiamos:

"Si entram en 1 ort e veem 1 ase qui mena la cenia e

guardam en los arbres e en les herbes, adoncs es temps que facam gra
cies a Deu" (Blanquerna, pag. 96). "E dix li que ... entras en 1 ort e

vees un ase qui menava la cenia" (lb., pag. 119). L aiiosa sfnia esta,
como siempre dentro 0 muy cerca del huerto y, tambien como siempre,
es el asno quien cansinamente Ie da vueltas. Pero en el episodio del L.
de les Besties es el buey el que realiza el monotone oficio:

"Aquell home havia un hort en que un bou treia

aigua d'una sinia, e un ase aportava los fems de que hom femava
aquell hort. Esdevenc-se un vespre que 10 bou fo molt ujat, e rase li
aconsella que 10 vespre no menjas la civada, per <;0 que l'endema no.l
meses I'hom a tirar la senia, e que pausas. Lo bou estec al consell de
rase, e no menja 10 vespre la civada. L'hortola cuyda's que el bou fos
malalte, e mes l' ase en son loc a tirar la senia. Tot aquell dia tira l' ase

la senia ab molt gran treball. Cant venc a la nit, ell venc a l'estable, on

atroba 10 bou que jasia e sejornava. L'ase plora denant 10 bou, e dix

aquestes paraules: "Lo senyor", dix rase, "ha en volentat que.t vena a

un carnisser, car cuida's que sies malalte, e per <;0, ans que no t' aucia,
es bo que tu toms a ton ofici, e no dons semblant que sies malalte".

Aquestes paraules dix rase al bou, per <;0 que hom no.l tomas a tirar
la sfnia, qui li era de major treball que los ferns que aportava. Lo bou
hac paor de morir, e menja aquella nit la civada, e feu semblant que fos

guarit" (L. de Meravelles IT, c. XLIT, segons ed. "Els nostres classics"
I Obres essencials).
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Hemos visto anteriormente que en ellatin de Espana
se usaba el termino rota, rueda, para designar la sinia. Tenemos regis
trado en Llull un texto donde roda parece significar tambien el con

junto de la maquina de sacar agua. El texto es este:

"En un havia una roda ab que una bestia treia aigua
d' on aquell hort se regava. Esdevenc-se que l'hortola feu anar a envers

la roda, e la bestia anava en va, e la roda se destrouia, e les herbes de

I'hort no havien aigua e morien. E on mes aquella bestia en aixf anava,

la roda mes se malmetia e les herbes de I'hort mes morien. Venc l'hor

tela, e penedi's de la folla obra que feita havia, e treia de l'aigua per

que les plantes de l'hort vivien" (L. de MeraveUes c. CXIII, "Obres

essencials" n

1 Nomenclatura de les sinies del Pais valencia i les DIes Balears, Barcelona, 1937.

2 Molinos y norias, ''Panorama Balear", Palma, 1961.

3 Nomenclatura, p. 83.
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