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DIEZ CALAS EN EL TEATRO 
MALLORQUÍN SETECENTISTA 

D O M I N G O G A R C Í A S E S T E L R I C H 

1. La indiferencia con que la crít ica ha recibido el Icatro setccentis la en caste l lano 
contrasta con ci hecho de que hasta entonces nunca sc había po lemizado tanto sobre aquel 
espectáculo ni había sido tan viva la preocupación por su t rascendencia artística y social. El 
p l an teamien to po l émico dc la cul tura d iec iochesca a m e n u d o ha reduc ido su act ividad 
literaria a una mera literatura dc transición, lo que en la práctica ha dif icultado valorar los 
textos en sí mismos , examinados c o m o imitaciones francesas o meras creaciones decadentes 
del barroco, sujetos s iempre a las envidiosas comparac iones con las creaciones áureas, a los 
presupuestos románt icos y a las controversias ideológicas. 

C o n s e c u e n c i a s del o lv ido y dc la escasa cons iderac ión que los es tud iosos de la 
literatura han dedicado tanto a las comedias escritas cn castellano c o m o a la actividad teatral 
m a l l o r q u i n a del s e t e c i e n t o s son la e sca sa b ib l iogra f ía ex i s t en t e y la in fo rmac ión 
f ragmentada e incomple ta que tenemos de aquel las mani fes tac iones . Si ex iguas son las 
referenci239siIencio es absoluto por ¡o que concierne a las obras de creación, pues ninguna 
de las treinta y seis piezas censadas ha merec ido hasta el presente la más mínima atención 
de la crítica. 

S a l v o las iniciales apor tac iones dc Euseb io Pascual de finales del s ig lo pasado 
aparecidas cn el Almanaque Hulear y cn el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luí ¡ana,1 

unidas al breve art ículo de Alvaro C a m p a n e r dc 1880 sobre El teatro en Palma, en 1786. 

1787y 1788,-extraído a su vez del Dietari del Dr. Fiol?. los invest igadores poster iores --

E u s e b i o P A S C U A L : "Dalos para una crón ica del ant iguo corral dc Palma: I. La ant igua C a s a de 
C o m e d i a s arrendada para cuartel (paréntesis leairalt". Boletín tic la Sociedad Arqueológica Luliana. VII, 
1 8 9 9 - 1 9 0 0 , 4 0 0 - 4 0 1 

E u s e b i o PASCUAL: II. "El teatro en Palma en el s ig lo X V t l l : Contratos". USA!.. VIH. 1 8 9 9 - 1 9 0 0 . 11-14 
y 2 7 - 2 9 . 

E u s e b i o PASCUAL: III. "Las d e c o r a c i o n e s de la Casa dc las C o m e d i a s a pr inc ip ios del s i g l o XIX", 
B S A L . VIH. 1 8 9 9 - 1 9 0 0 . 4 1 6 - 4 1 7 . 

E u s e b i o PASCUAL: IV. "Veintisiete años de vacac ión leairal ( 1 7 1 5 - 1 7 4 2 ) " , BSAL VIH, 1 8 9 9 - 1 9 0 0 , 
4 4 6 - 4 4 8 . 

E u s e b i o PASCUAL: "El corral de Palma, lo que era, y su abono en el s i g l o XV11I". Almanaque Balear. 
1885, 1 4 2 - 1 4 9 . 

E u s e b i o PASCUAL: "El lealro de Palma. Not ic ias nuevas sacadas de paneles v iejos". Almanaque Batear, 
1 8 8 5 . 4 1 - 5 0 . 

E u s e b i o PASCUAL: "Ayer y hoy". Almanaque Balear. 1886 . 1 5 4 - 1 6 2 . 

Alvaro CAMPANLR: "El teatro en Palma, cn 1786, 1787 y 1788",/tíiiirmíjí/ue Balear. 1 8 8 0 , 1 0 6 - 1 1 5 . 

Joaqu im FIOL: Dietari del Dr. I'iol: Memòries de Don Joaquim Fiol. de Mallorca, doctor en drets, que 
comprenen de l'any I7R2 fins en 1788. 2 v o l ú m e n e s . Ed. Antoni P O N S , La Ciutat de Mal lorca , Publ icac ions 
de la Societat A r q u e o l ó g i c a Luí liana, 19.1.1-1935. 
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Francisco Pons V a l l é s , 4 Ángel Ra imundo Fe rnández 5 y Gaspar Saba te r 6 - no han hecho otra 
cosa que repet i r , con m í n i m a s innovac iones , lo ya apun tado por Pascua l . Y si a e l lo 
a ñ a d i m o s los ines t imables apun tes b iográf icos y bibl iográf icos recogidos en 1868 por 
Joaquín Mar ía Bove r cn su Biblioteca de escritores baleares? c o m p l e t a r e m o s la exigua 
bibliografía exis tente . 

Por el contrar io, el teatro en lengua catalana nos depara una situación muy diferente. 
Los trabajos sobre la obra literaria de Joan Ramis y los excelentes estudios acerca del teatro 
bur lesco y hagiográf ico muest ran la es t ima d ispensada a la producción escr i ta cn catalán 
durante este per iodo. Jordi Carbonel l ha dedicado puntuales invest igaciones a la literatura 
neoc lás i ca m e n o r q u i n a . 8 A Antoni Serrà C a m p i n s d e h e m o s cua t ro magní f i cos es tudios 
refer idos al tea t ro bur lesco m a l l o r q u í n . y Una tesis doc tora l , por ahora inédita, y otros 
ar t ículos recogen las cer teras apor tac iones de Ramon Díaz i Vi l la longa sobre el teatro 
hag iog rá f i co . 1 0 

Después de suces ivas indagaciones cn bibl iotecas y archivos t enemos la impresión 
de que una parte considerable dc las comedias escritas durante este per iodo sc ha perdido. Si 
el ext ravío dc las obras de creación es importante, creemos que el menoscabo documental dc 
la ac t iv idad teatral d iec iochesca no cs menor . T o d o ello aconseja ser c o m e d i d o s en los 
p lan teamientos y cautos en las conclus iones . 

2, Al ser la Casa dc las Comedias propiedad del Hospital General , a los regidores del 
m i s m o , que lo eran t ambién del cabi ldo munic ipa l , les c o m p e t í a la o rgan izac ión y el 
c u i d a d o de la m i s m a . En virtud de los e s t a tu tos del Hosp i t a l , el cor ra l d e p e n d í a 
admin i s t ra t ivamente del Ayun tamien to , por lo que de hecho, cn asuntos teatrales, existía 
una tutela compar t ida pues el cabildo debía refrendar todas las decisiones dc los regidores del 
Hospi ta l . 

F r a n c i s c o PONS V A L LES: La Casa de las Comedias (hoy Teatro Principal), Pa lma , Editorial 
Mal lorquina, 1955 . 

Á n g e l R a i m u n d o FERNÁNDEZ: "Aprox imac ión al e s tudio del teatro en Mallorca", Mavurqa. IX, 1972, 
5 - 8 0 . 

Gaspar SABATER; De lu Casa de las Comedias al teatro Principal. Palma. Consel l Insular de Mallorca, 
I 9 S 2 . 

Joaquín María BOVER: Biblioteca de escritores baleares. Palma, Imprenta de P J. Gelabert, 1868 . dos 
v o l ú m e n e s . 

JORDI CARBONELL: "L'obra literaria d e Joan R a m i s i Ramis", separata dc la Revista de Menorca, ler . 
trimestre de 1967. JORDI C A R B O N E L L : "Notes sobre e ls pr incipis de la lectura menorquina de 
1804". Estudis Romànics. VIH. 1961. 

JORO! CARBONELL: "La cultura a Menorca", Serra d'Or, IV, 1964 

JORDI CARBONELL: "Pròleg a Lucrec ia de Joan R a m i s i Ramis", Antologia catalana. Barce lona , Fd ic ions 

6 2 . 1968 . 

Antoni SERRÀ CAMPINS: Entremesos mallorquins del segle XVII/. Barce lona . E d i c i o n s 6 2 . 1971 , 

A n t o n i SERRÀ C A M P I N S : El teatre burlesc mallorquí. 1701 1X50, Barce lona . Curial . Pub l i cac ions de 

l 'Abadia de Montserrat, 1987. 

Antoni SERRÀ CAMPINS: Entremesos mallorquins, ed i c ió crítica, Barcelona. Editorial Barcino. 1995. 

Anton i SERRÀ CAMPINS: Quatre entremesos mallorquins setcenlistes. Edic ió i estudi , lesi de l l icenciatura. 

Universitat de Barce lona . 1970. 

) R a m o n D l A Z I VILLALONGA: El teatre hagiogràfic a Mallorca (1702 1X64), t e s i s doctoral inèdita . 
Universitat de Ics Illes Balears . 1992. 

R a m o n D l A Z I V I L L A L O N G A ; "El teatre hag iogràf i c a Mal lorca en lorn de l s e g l e XVIII ( 1 7 0 2 - 1 8 6 4 ) " 
Misce l · l àn ia Joan Fuster, VIII, Barcelona, Publ icac ions de l'Abadia de Montserrat, 1995 , pp. 199 -229 . 
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Sin embargo , en la organización Icatral confluían — y no s iempre pac í f i camente— 
otras ju r i sd icc iones que condic ionaban la au tonomía decisoria tanto del Hospital c o m o del 
A y u n t a m i e n t o . Los v i r r eyes , p o s t e r i o r m e n t e d e n o m i n a d o s c o m a n d a n t e s o cap i t anes 
generales y máx imas autoridades gubernat ivas, tenían la potestad de autorizar o denegar las 
representac iones en el corral . C u a n d o esto ú l t imo sucedía , el cabi ldo municipal no tenía 
otra opción que solici tar el amparo del Rey y su Consejo . T a m p o c o los obispos fueron 
ajenos a las prohibic iones . La moralidad públ ica quedaba bajo su cu idado, y en nombre de 
ella sc cer raba el corral y sc prohibían las c o m e d i a s . El se tec ientos fue test igo de agrios 
en f r en t amicn tos teatra les entre ac tores , empre sa r i o s , r eg idores mun ic ipa l e s , ob i spos , 
adminis t radores del Hospital y comandantes generales . Y si a esto añadimos una legislación 
intolerante y fuertemente reglamentista, nos s i tuaremos ante una época especialmente difícil 
para la farándula. 

Las n o r m a s reguladoras del espectáculo teatral emanaban , en nombre del Rey, del 
Conse jo dc Casti l la . La ejecución de las mismas cor respondía al comandan te general , que 
así sc conver t í a en el ú l t imo interprete del o rdenamien to ju r íd ico , con la cons igu ien te 
potestad de abrir o clausurar ¡as puertas del corral. El Ayuntamiento cubría la escasa parcela 
municipal no sujeta al s is tema general . Consecuenc ia de el lo fue la confusión legislativa 
imperan te cn lodo el s ig lo d i ec iocho que en m u c h o s m o m e n t o s d e s e n c a d e n ó tercas 
controversias cnlre los re presentan les municipales y las autoridades centrales. 

Desde las iniciales acti tudes contrarias de Sentmenat y Galceran de finales del siglo 
XVI I hasta las d i spu tas de las pos t r imer ías del s iglo XVII I , la historia teatral pa lmesana 
estuvo plagada de dificultades. 

Los or ígenes de! conflicto sc remontan al virreinalo de Manuel dc Sentmenat (1681¬ 
1688) . L a p o l é m i c a sc in ic ió c u a n d o el v i r rey , en con t r a dc la o p i n i ó n de los 
administradores municipales y dc los jurados de la Universidad, Ciudad y Reino, desautorizó 
la actuación de la compañ ía dc Is idoro Ruano pre textando el e scánda lo p rovocado con 
anter ioridad por dos dc sus cómicas . El Rey respaldó la decisión dc Sentmenat , por lo que 
los comedian tes , y no sin dificultades, no volvieron al corral hasta el virreinato de Lacasta 
en el año 1688. También el s iguiente virrey, el marqués dc Vil lalorcas (1691-1698) , fue 
reac io a la au to r i zac ión dc las c o m e d i a s , si bien la c o m p a ñ í a s de Manue l A n g e l o , 
so s l ayando las t rabas , pudo escenif icar entre se t iembre dc 1692 y febrero de 1693 unas 
ciento c incuenta comedias . Mayores dificultades llegaron con el manda to dc José Galceran 
(1698-1701) quien, a legando los graves disturbios que ocasionaban los cómicos , el carácter 
díscolo de los mal lorquines y la gran sequía del momen io , denegó la contra tación de una 
compañ ía cómica barcelonesa. Los memoria les prcseniados al Rey y al Consejo de Aragón 
por los j u r a d o s y las ges t iones efectuadas cn Madr id por el p rocurador munic ipa l Pedro 
Dávila dieron sus resul tados y, así, el 25 de se t iembre dc 1699, el Conse jo dc Aragón falló 
a favor de los recurrentes, y días más tarde, el 6 de octubre, lo hizo el Rey recr iminando la 
conducta de Galceran y pcrmi i i endo las ac tuac iones Icalrales. De esta manera se abría un 
per iodo de paz teatral q u e sólo se vio t runcado con los confl ictos d inás t icos iniciados cn 
1705. 

En el t ranscurso de los p r imeros años del nuevo siglo (1700-1704) la compañ ía de 
José Andrés y Migue l Cas t ro actuó regularmente en la Casa de las C o m e d i a s a razón de 
unas cien representac iones anuales , sin que sc reprodujeran las controversias que sobre la 
licitud de las comedias enturbiaron los últ imos años del siglo diecisiete. 
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De mar/.o de 1704 a 1715, si exceptuamos las actuaciones circenses dc una compañía 
i taliana durante los meses de ju l io y agos to de 1711, parece que no hubo representaciones 
en e¡ corral . Los temores dc una invasión, la carencia dc suminis t ros y los avalares dc la 
guerra pensamos que explican la interrupción de la actividad teatral. 

El Decre to dc Nueva Planta encargó a los intendentes el a lojamiento dc las tropas. A 
falta de edificios apropiados , a finales dc 1715 el regimiento dc infantería dc Galicia pasó a 
ocupar la Casa dc las Comedias , Desde esta fecha hasta 1742 el corral sirvió c o m o cuartel y 
con ello llegaron veintisiete años de descanso teatral. 

Duran te es tos años al cierre del corral se sumaron las prohib ic iones que cn unos 
casos , y con carácter general , provenían del Consejo de Casti l la y cn otros eran privat ivas 
del c o m a n d a n t e genera! de la isla. Infructuosos y reiterados fueron los esfuerzos del cabi ldo 
m u n i c i p a l y de los r e g i d o r e s del Hospi ta l para c o n s e g u i r la r e a n u d a c i ó n dc las 
representaciones . Especial encono contra las comedias mostraron el obispo Juan Fernández 
Zapa ta y el c o m a n d a n t e Patricio Laules , y a sus ges t iones cn la corle se deb ió que el Rey 
d e s e s t i m a r a las r epe t ida s s ú p l i c a s del A y u n t a m i e n t o y del H o s p i t a l . S ó l o en las 
post r imerías del re inado dc Felipe V, con la Rea! Cédula dc 9 de mayo dc 1741, se autorizó 
el re torno de las comedias al corral después dc que nuestro teatro hubiese padecido más de 
treinta y seis años de inactividad. 

El 2 8 de j un io de 1742 la c o m p a ñ í a barce lonesa dc Isidora Qui ran te inauguró la 
t emporada teatral dc la Casa dc las Comedias y la conc luyó el 7 dc octubre dc! mi smo año 
después de haber efectuado noventa y dos representaciones. En 1743 práct icamente no hubo 
comedias , pues sólo sc representaron, con escaso éxito, a lgunas piezas por varios cómicos 
provenien tes de diferentes compañías disuel tas . El 7 dc jul io de 1744 l legó, procedente de 
Va lenc i a , la c o m p a ñ í a de José Mar t ínez . Inició sus ac tuac iones cl 11 dc ju l io y las 
conc luyó el 18 de oc tubre tras rcprcscniar nóvenla y ocho comed ias . En ta t emporada dc 
1745 o c u p ó la C a s a dc las C o m e d i a s la c o m p a ñ í a dc Ba l tasa r Garc ía . E m p e z ó sus 
escenif icaciones el 28 de ju l io y las finalizó el 3 dc oc tubre con un total dc sesenta y siete 
comedias anunc iadas . La temporada teatral de 1746 se vio truncada por el fallecimiento de 
Fel ipe V. C u a n d o sólo se habían representado once comedias , el 17 de ju l io , la compañ ía 
va l enc i ana de Dion i s io Plaza tuvo que in te r rumpi r sus funciones tras dec la ra r se el 
precept ivo lulo nacional . 

El re inado dc Fernando VI fue especialmente confliciivo para el mundo del teatro. Sc 
agudizó la tutela dc los poderes públicos, aumentó In presión de los moral is tas y volvieron 
las prohibic iones . Entre 1747 y 1749, si exceptuamos la representación dc la ópera Píramo 
v Tisbe por los mús icos dc la Catedral cn los meses de enero y febrero dc 1748, ningún 
d o c u m e n t o consul tado recoge una sola función en el corral . Eslc s i lencio, avalado por las 
actas munic ipa les y los noticiarios, c r eemos que constata la inactividad a la que se vieron 
somet idos los comediantes . 

C o n Car los III c o n c l u y e r o n cn p r inc ip io las p roh ib ic iones i m p u e s t a s por su 
h e r m a n o Fernando VI y se abrió un contradic tor io per iodo teatral. Por lo que respecta a 
nues t ra isla, a d i fe renc ia de lo que ocur r ió cn otras c iudades pen insu la res , hubo una 
indudable revi ta l ización de la vida teatral. Basta observar el n ú m e r o de represenlac iones 
censadas entre 1760 y 1788 para comproba r lo , cn especial por lo que respecta a los años 
1760. 1765, 1786, 1787 y 1788. El número de obras inventariadas cn el t ranscurso dc estos 
años cs c o m o s igue: 1760: ochenta y seis obras represen tadas ; 1762: seis ; 1765: ciento 
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noventa y nueve; 1767/68: nueve; 1776: una; 1778: dos ; 1779: dos ; 1780: dos ; 1783: una; 
1786: veint iuna; 1787: t r c in i ay tres; y 1788: cincuenta. 

Al año siguiente de la coronación del nuevo Rey nuevamente se abrieron las puertas 
del corral. La compañía barcelonesa dc Baltasar Ncrci inició su temporada teatral el domingo 
13 dc ju l io dc 1760 y la finalizó el 7 dc octubre Iras declararse el luto por el fallecimiento 
de la reina Mar ía Amal ia . Sobre un total dc ochenta y siete días hábi les , en ochenta y seis 
hubo función teatral. Durante los años 1761, 1762, 1763 y 1764 son contadas las alusiones 
teatrales cons ignadas . Si excep tuamos el escueto apunte dc 1762, en el que adver t imos la 
anotac ión de seis c o m e d i a s representadas entre los días 5 y 10 dc j un io , el s i lencio es 
absoluto para los restantes años , lo que no sabemos si obedece al hecho de que cesaron las 
esceni f icac iones o si por el contrar io estas cont inuaron con independenc ia dc que cn la 
actualidad no se hallen documentadas. 

La penur ia informativa de los años anteriores la vemos felizmente in terrumpida con 
la t emporada teatral dc 1765, la más comple ta dc este per iodo. Cien to noventa y nueve 
comedias conforman la dilatada campaña que la compañía de Gaivilaso comenzó el 7 de abril 
y f inal izó el 7 de d i c i e m b r e , j u s t o un a ñ o an tes de q u e sc h ic ieran e fec t ivas las 
prohibiciones para representar autos sacramentales y comedias de santos. 

Las escasas obras documentadas entre los años 1766 y 1786 es t imamos que sólo son 
una pequeña muestra de una programación más amplia, por desgracia ahora perdida. Dc abril 
de 1766 a febrero dc 177) , años cn los que la Casa dc las C o m e d i a s es tuvo ar rendada al 
empresar io catalán Francisco Creus , sólo hemos recogido ocho funciones operíst icas Dc la 
res tante p r o g r a m a c i ó n nada s a b e m o s aunque no d u d a m o s que la h u b o a tenor dc los 
suces ivos con t ra tos dc alqui ler suscr i tos entre los años 1766 y 1771 . que so lamente se 
justifican con un funcionamiento regular del corra). Parecido razonamiento puede colegirse 
de las ex iguas funciones ano tadas durante los años 1776, 1779, 1780 y 1783, pues la 
venida de compañ ía s peninsulares ún icamente era conceb ib le a partir de la firma de un 
cont ra to que abarcase una temporada comple ta , ya que dc no ser a s í los c ó m i c o s no se 
resarcían de los gastos y molest ias que ocasionaban los traslados. La parvedad informativa 
del per iodo anterior concluye con las temporadas de 1786, 1787 y 1788. Las ciento cuarenta 
funciones recogidas son sólo una parte de las comedias programadas por la compañ ía dc 
Josef Lea! en el t ranscurso de aquellos años. 

C o n la l legada al poder dc Car los IV hal lamos un cambio radical cn la actitud del 
monarca y sus minis t ros hacia el mundo teatral. Aunque cn Mal lorca durante el re inado de 
su padre ya sc había levantado la prohibición general dc representar , no había sucedido lo 
m i s m o en o t ras capi ta les pen insu la res . Dc ju l io dc ¡789 a finales dc 1796 pe rmanec ió 
ce r rado el corral sin que sepamos las causas que provocaron la interrupción. 1797 y 1798 
fueron años dc intensa actividad teatral, y no únicamente por ser los pr imeros después de 
siete años dc s i lencio. En el t ranscurso de los mismos , j un to a una ampl í s ima temporada de 
c o m e d i a s con dosc i en ta s noventa y una r ep re sen tac iones , sc p roduje ron impor t an te s 
reformas en el corral , confl ictos teatrales, en í rcn tamien tos inst i tucionales y la susti tución 
del empresar io a mitad de temporada. La compañía dc Roque Inglés inauguró la campaña el 
16 de abril , y cn el transcurso de la primera temporada la función teatral no faltó ningún día 
en la Casa de las Comedias . 

A finales de j un io el corregidor dc la ciudad, con la aquiescencia del Juez Protector 

madr i leño , separó al empresa r io Roque Inglés dc la dirección del corral pr ivándole de la 
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admin i s t rac ión de la c o m p a ñ í a . Ocupa ron su lugar dos m i e m b r o s dc la has ta en tonces 
formación de Inglés: Vicente Navarro y Juan Pablo Sastre, quienes siguieron cn la dirección 
del corra! hasta la conclus ión dc la temporada c! 20 dc febrero de 1798. Aunque desde esta 
fecha hasta principios de 1800 sólo hemos podido anotar tres funciones, todos los indicios 
documen ta l e s apuntan a que la actividad teatral cont inuó bajo la dirección dc Juan Pablo 
Sastre con la misma relevancia que durante las temporadas anteriores. 

3. Las novecientas ochenta y ocho representaciones c e n s a d a s ' 1 son, pues, sólo una 
parte del n ú m e r o de comedias escenif icadas en el t ranscurso del setecientos. Con todo, los 
a v a l a r e s p o l í t i c o s , las c o n t r o v e r s i a s t ea t r a l e s , las p r o h i b i c i o n e s y los conf l i c tos 
ins t i tuc iona les con l l eva ron frecuentes suspens iones de la ac t iv idad teatral y redujeron 
cons ide rab l emen te lo que sin d u d a hubiese pod ido ser un n ú m e r o dc funciones m u c h o 
mayor . Si c o n s i d e r a m o s , por tanto, que nucs l ro regis t ro de esceni f icac iones no sc aleja 
sustancialmcnte del rea!, pensamos , por la propia datación de las temporadas reseñadas, que 
la calalogación, aunque incompleta, resulta significativa y válida para fundamentar hipótesis 
de trabajo sobre el teatro representado en Palma durante el siglo XVIII . 

4, Las obras que hasta mediados del setecientos producían las recaudac iones más 
relevantes eran las que necesi taban una escenografía ostentosa y variada. Las predilecciones 
del públ ico sc decantaban por las comedias l lamadas dc "teatro", o sea, por todas aquel las 
dotadas dc cspcctacular idad —lances , sucesos inveros ími les , t e r remotos , encarnamientos , 
milagros , ba i les . . .— y de ingenio —cu idados decorados , t ramoyas arr iesgadas, acrobacias , 
desfiles, canc iones . . .—. En este contexto , las comedias dc magia y dc sanios ocupaban un 
lugar preferente . Las p r imeras , por la audac ia dc sus t r amoyas ; las segundas , por sus 
acontecimientos aparatosos que prevalecían sobre las reflexiones religiosas. Otro género que 
con taba con el benepláci to del públ ico era c! musical , y tanto cs así que rara era la obra, por 
t rágica q u e fuese, que no incluyera a lguna tonadil la o escena de baile. Parec ido interés 
merecían los autos sacramentales , las comedias heroico*militares y las de figurón. 

La supremacía de Calderón era descollante y sus comedias quintuplicaban cn muchos 

casos el n ú m e r o de las represen tac iones de sus más inmedia tos p redecesores : Morc to 

Cabana , Rojas Zorri l la, Ma tos Fragoso , Leyva Ramírez , Zarate Cas t ronovo , Juan Bautista 

Diamante , José Cañizares . . . 

SÍ c o m p a r a m o s la t emporada teatral de 1760 con la inaugural de 1742, a pesar de 
transcurridos casi veinte años , no apreciamos sustanciales cambios ni cn las preferencias del 
públ ico ni cn el reper tor io dc obras y autores más representados . T a m p o c o las comedias 
anunc iadas en la c a m p a ñ a dc 1765 — m n y o n l a r i a m c n t c formada por amores del diecisiete, 
con escasa presencia dc los ingenios con temporáneos a excepción de Cañizares , Zamora y 
B a z o — difieren dc las representadas durante los años 1742, 1743 y 1745. Por eso , las 
piezas hagiográf icas o dc tema religioso, tas mitológicas , las heroicas , las de figurón y las 
de asunto musical continuaban gozando del favor de los palmesanos . 

El pr imer cambio importante en la orientación de las p rogramaciones no llegó hasta 
las t emporadas de 1786, 1787 y 1788. Por pr imera vez en lodo el siglo es tamos ante una 
ca r t e l e ra h e t e r o g é n e a en la q u e a l te rnan los au to res c l á s i cos — C a l d e r ó n , M o r c t o , 
Monta lbán , Rojas Zorrilla, Zarate Cas t ronovo , Lope de Vega, Belmonte , Amcscua . . .— con 

D o m i n g o GARCÍAS ESTKLRICH: Obras y autores representadas en la Casa de ¡as Comedias durante el 
sigio XVIÍ1, d o c u m e n t o a n e x o a la tesis doctoral , v o l u m e n 111, Universitat de les Illes Balears, Palma, 1997. 
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los c o n t e m p o r á n e o s — B a z o , Z a m o r a , F e r m í n del Rey , V a l l a d a r e s , José C o n c h a , 
Jovc lhmos , Cornelia , Lav iano , Cañizares , Ramón de la Cruz , Garc ía de la Huerta , Pab lo 
Fe rnández . . .— y con las adaptac iones o t raducc iones dc autores extranjeros — M o l i e r e , 
Metas tas io , Fa lba i rc , Go ldon i . . .—. Frente a las habi tua les obras dc reper tor io c lás ico , 
también por p r imera vez en franco retroceso, aparecieron otros géneros que marcaron un 
giro en los gustos del públ ico y, por ende, en las programaciones de los comedian tes . 

La comedia sentimental o lacr imógena i rrumpió con fuerza a partir de aquel los años. 
El género musical cobró un pro tagonismo singular, pues no había comedia de "teatro" que 
no incluyera algún n ú m e r o musical . La concepción del teatro c o m o un espectáculo plural 
había p roduc ido esta consecuencia . El públ ico demandaba este tipo dc concesiones , por lo 
que la zarzuela fue ganando un auditorio que hasta entonces le había s ido esquivo. Junto a 
las adap tac iones de obras de autores foráneos, las piezas hero ico-mi l i ta res y los d ramas 
históricos cont inuaban conci tando el interés dc los espectadores . El atractivo dc las mismas 
residía cn los innumerables sitios, batallas, duelos, desfiles c intrigas que cn poco menos de 
dos horas acontecían sobre el escenario y conllevaban arriesgados juegos escenográficos. Dc 
poco había servido que las Reales Ordenes de 1765 y 1788 hubiesen prohibido las comedias 
de santos y dc magia . Estas últ imas cont inuaron conse rvando su atract ivo apoyado por los 
a v a n c e s e scenog rá f i co s , por lo que su p roh ib ic ión fue m á s forma! q u e prác t ica . El 
imped imen to fue más ser io para las pr imeras , ya que sólo pudieron reponerse camufladas 
c o m o comedias bíblicas o mitológicas . 

Al repasar la cartelera teatral dc las temporadas de 1797 y 1798, lo pr imero que atrae 
nuestra a tención es el re t roceso de las obras dc los autores del Siglo dc O r o y el aumento 
cons ide rab le dc las comed ia s de autores con temporáneos . Sobre un tota! dc 291 piezas 
anunciadas, unas 140 correspondían a autores del siglo dieciocho distribuidas dc la siguiente 
manera: 131 comedias de autores españoles , 19 procedentes dc t raducciones dc dramaturgos 
extranjeros y 11 de escritores desconocidos , presumiblemente también del siglo. 

Con ser todavía muchas las obras escenificadas dc autores áureos , c! descenso de las 
mismas con respecto a otras t emporadas fue más que considerable . Entre los ingenios del 
d iec is ie te , és tos fueron los más represen tados : Calderón , Morc to , Rojas Zorr i l la , T i r so , 
Mon ta lbán , M a t o s F ragoso , Lope , Zara te C a s t r o n o v o y Be lmonte B e r m ú d e z . A u n q u e 
Ca lde rón c o n t i n u a s e s i endo el s e g u n d o autor más r ep re sen tado — 2 2 ' 1 7 o b r a s — , es 
s ignif icat ivo que se viera ampl i amen te superado por un autor coe t áneo c o m o Luc iano 
Cornelia con 30 escenif icaciones. Por lo que respecta a los d ramaturgos del d iec iocho, así 
fue la re lación dc los más anunc iados : Cornel ia . Cañizares , Val ladares , Zava la Zamora . 
Laviano , Rodr íguez dc Arc lhmo, Moncíi i , Sa lvo Vela, Eugen io dc Tapia , López Sedano , 
An ton io P. Fe rnández , Fermín del Rey, Garc ía de la Huerta , Jovc l l anos , Bazo , Miquel 
Bover y Lavarden. 

En estas t emporadas dc finales dc s iglo la comedia sen t imenta l o c u p ó un lugar 
p reeminen te . Las más des tacadas piezas del genero cn repet idas ocas iones subieron al 
escenar io de nuestro col iseo. A pesar dc que la resolución de 17 dc marzo dc 1788 había 
prohibido las comedias de magia, éstas sc siguieron representando. Con consen t imien to o 
sin él, lo cier to es que estas piezas sc escenificaron, incluso después dc la nueva prohibición 
dc 1799, has ta m e d i a d o s del s iglo X I X . T a m p o c o parece que la comed ia hagiográf ica 
respe tase muy e sc rupu losamen te el i m p e d i m e n t o ya que , anunc i adas unas veces c o m o 
d ramas rel igiosos y otras c o m o tales comedias dc santos , cont inuaron anunc iándose con 
res t r icciones escenográf icas . La comedia mili tar fue otra var iedad teatral que gozó del 



218 DOMINGO GARCÍAS ESTELRICII 

aplauso del públ ico en las postr imerías del siglo Genera lmenle considerada una derivación 
de la c o m e d i a hero ica barroca, desar ro l ló los aspec tos más a t rayentcs dc esta: batal las , 
desfi les y ased ios . Ya con anter ior idad la música se había conver t ido en e l emen to casi 
imprescindible cn cualquier comedia . Junto a p ie /a s propiamente musicales , era cos tumbre 
exigida por el públ ico intercalar canciones en las comedias con independencia del genero o 
temát ica de las m i s m a s . Dc esta manera podían convert i rse cn piezas musica les comedias 
q u e poco tenían que ver con el género . A d e m á s de las anter iores c reac iones , también 
compar t i e ron el escenar io dc la Casa de las C o m e d i a s a lgunas de las más emblemát i cas 
obras neoc lás icas del m o m e n t o j un to a otras des tacadas adaptac iones o t raducc iones dc 
autores franceses c italianos. 

5. Por lo que respecta a la estructura dc la función teatral podemos apuntar c o m o la 
más repelida la que comenzaba con la comedia principal y seguían una tonadilla, un saínete 
y un baile final. Sin e m b a r g o , a partir de esta compos ic ión podemos cons ignar hasta un 
m í n i m o dc ca torce variantes según sc intercalaran unipersonales , sol i loquios , concier tos y 
p a n t o m i m a s u o t ros sa ínetes , bailes y tonadi l las . Del repaso dc los p rog ramas teatrales 
c o l e g i m o s q u e con f recuencia la comed ia cn cuest ión no era el r e c l a m o esencial dc la 
función. A m e n u d o le robaban el p r o t a g o n i s m o el ba i le , la tonadi l la , el sa ínele o la 
ac tuac ión dc un c ó m i c o concre to . Y a veces ni s iquiera esto, pues el atract ivo principal 
recaía sobre los a l ic ientes para tcal ra lcs : rifas, ac tuac iones c i rcenses , somhras chinescas , 
animales sobre el escenario, etc. 

6. La diferenciación social de los asistentes venía marcada por la propia distr ibución 
dc las local idades del corral: cualro órdenes dc palcos en número de sesenia y dos según los 
casos , veinte filas de sillas dc lunetas más otras siete t ransversales con cab ida para unas 
dosc ien tas cuarenta y ocho personas , dos filas dc sillas de anfi teatro con capacidad para 
veinte asistentes, bancos no numerados de palio, bancos dc cazuela en el tercer piso y demás 
localidades dc pie. T o d o ello confería al corral un aforo para más dc ochocientas personas. 

Las capas popu la res se ag rupaban cn los bancos del pat io , cazue la , anfi teatro y 
restantes local idades dc pie. Las local idades más selectas del corral sc concentraban en los 
pa lcos o aposen tos , pues cn el los se ubicaban las persona l idades más re levantes de la 
c iudad . El c o m a n d a n t e genera l , el comisa r io de guerra, miembros de la Real Audiencia , 
a lca lde , reg idores munic ipa les , bai l íos , inquis idores y al tos funcionarios compar t í an sus 
plazas con condes , marqueses y demás representantes dc la alia nobleza mal lorquína . A 
excepc ión de la cazue la , los aposen tos eran las únicas local idades del corral a las que se 
permit ía el acceso al públ ico femenino. Sobre una relación de m e d i a d o s dc s iglo, cnlrc 
cuarenta dc sus ocupan tes , más dc la mitad — v e n t i u n o — eran mujeres . El alqui ler o la 
venta dc las sillas dc las lunetas era casi exclus ivo de los sectores socia les más pudientes 
con e x p r e s a e x c l u s i ó n dc las mu je r e s : nob les , e c l e s i á s t i c o s , m é d i c o s , n o t a r i o s , 
fa rmacéut icos , mi l i ta res , funcionarios y ad inerados comerc ian te s . Es p rec i samente esta 
mezcla un t amo he te rogénea lo que atrae nuestra atención. Entre los dosc ien tos cuarenta 
ocupantes de las lunetas cn el transcurso de las temporadas dc 1742 y 1745 cabe consignar, 
junio a otros funcionarios, mili tares y profesionales liberales, veint icuatro presbí teros, tres 
canónigos , veint icuatro miembros dc la nobleza y trece descendientes dc familias judías. 

7. La vida teatral pa lmesana giró alrededor dc la Casa dc las Comedias , y por eso la 
propia historia del corral cs una parte indisociablc dc aquél la . A su funcionamiento regular 
de 1700 a 1705 sc sumaron siete años dc inactividad. Sólo cn 1711 se abrieron dc nuevo 
sus puer tas para a lbergar la c o m p a ñ í a i taliana de cómicos y t i t ir i lcros dc D o m é n i c o y 
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Fcrd inando Darcse , no sin untes haber e fec tuado algunas reformas con el fin dc paliar el 
deterioro fruto del desuso . F,n 1715 el corral sc acondic ionó c o m o cuartel , y los cómicos no 
volvieron a el hasta el 28 de jun io de 1742, después dc más de 27 años dc descanso teatral. 
A falta del adecuado corral , las pla/.as, los pat ios dc las casas part iculares, las iglesias, los 
locales gremiales e incluso otros ocasionales corrales suplieron las Funciones de aquel, sin 
o lv ida r que el tea t ro bu r l e sco , por sus p rop ios ca rac te re s , s i empre se represen tó en 
improv i sados e scena r ios al margen dc la C a s a dc las C o m e d i a s . Del func ionamien to 
a l t e rna t ivo dc o t ros cor ra les cn los m o m e n t o s cn los que el co l i seo e s tuvo ce r rado , 
c o n t a m o s al menos con un tes t imonio . Nos refer imos al Corral del Xicola tcr en el que el 
16 dc abril dc 1765 la compañía dc Francisco Brondo escenificó la pieza El estado virginal. 

C u a n d o la Real Cédula de 9 dc mayo dc 1741 autorizó las comedias cn el corral, eran 
tantos los deter ioros del ya de por sí pobre teatro que sc hicieron necesarias importantes 
reformas para acondicionarlo a su nueva labor. Las obras más destacadas, que afectaron tanto 
a la es t ruc tura c o m o a los decorados y pinturas ya exis tentes , empeza ron a p r imeros de 
marzo de 1742 y finalizaron sobre el 18 de j un io , pocos días antes de la reinauguración del 
corral. 

Nucs l ro teatro, a excepción dc los de Madr id , no difería m u c h o dc los otros dc la 
península. Dc rígida estructura rectangular, el corral tenía una superficie dc quince metros de 
largo con tados a partir dc la concha del apuntador , once dc ancho, diez dc a lzada y una 
cmhocadura dc escenar io p róx ima a los siete metros. En su interior, corredores irregulares, 
e sca le ras , p e q u e ñ a s ven tanas , vigas sin deshas lar , suelo sin pav imen ta r y una lóbrega 
cantina conferían al local un aspecto triste y descuidado. La fachada exterior sc reducía a un 
s imple soportal con una sola puerta de acceso para el públ ico más otras dos laterales para 
uso exclus ivo del comandante general y dc los cómicos . 

Durante el conflictivo per iodo teatral del re inado dc Fernando VI sc efectuaron otras 
nuevas re formas . A instancia dc los asent is tas , cn m a r z o dc 1755, el cabi ldo munic ipa l 
autorizó unas obras cn el corral con el fin de dar una mayor comodidad al local y aderezar un 
cuarto para que los operarios pudiesen vestirse adecuadamente. 

En la noche del 12 dc nov iembre de I77S, un incendio cn el que murieron más de 
sesenta y siete p e r s o n a s , en t re el las el capitán general dc A r a g ó n , d e s t r u y ó el corral 
z a r agozano . El h e c h o tuvo hondas r epe rcus iones cn los res tan tes tea t ros del pa ís . El 
g o b i e r n o i lus t rado d ic tó unas severas o r d e n a n z a s con el fin de p reven i r desg rac i a s 
semejan tes . En el cab i ldo municipal del lunes 28 de d ic iembre sc discut ió el asunto y se 
delegó en los regidores del Hospital para que estos dispusieran las medidas y rcmodclaeioncs 
adecuadas para evitar los incendios u otras contingencias cn la Casa de las Comedias . 

En 1788 se procedió a una importante modif icación exter ior del corral . Las obras 
tuvieron por objeto reemplazar el soportal exis tente carente dc bel leza y sol idez por un 
arqueado más estét ico y funcional para que sobre él pudiera levantarse una azotea accesible 
desde los primeros palcos y en donde pudieran refugiarse los asistentes cn caso dc incendio u 
otras desgracias. 

1797 fue también otro año cn el que sc realizaron des tacadas t ransformaciones en el 
corral, compag inándose las renovaciones arqui tectónicas con otras dc embel lec imiento . El 
cab i ldo munic ipa l del s á b a d o 1 dc ju l io a tendió el suger imicn to del capi tán genera l y 
au tor izó la edif icación dc cua t ro nuevos pa lcos cn el col iseo para uso dc ¡a tropa y sus 
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famil iares . El m i s m o verano, el 24 dc agosto , ios regidores del Hospital suscribieron un 
con t ra to con el artista i tal iano Anton io Lorcn/.ani para que pintara y decora ra el corral 
con fo rme a los dibujos y p lanos por él presentados . Estas obras , que afectaron tanto al 
ex te r io r c o m o al in ter ior del tea t ro , du ra ron bas ta c o m i e n z o s dc 1800 y afectaron 
p r inc ipa lmen te a los cua t ro ó rdenes de pa lcos , telón dc boca, t echo , en t rada , te lones y 
decorados. 

8 . T r e i n t a y seis son las obras e sc r i t a s cn M a l l o r c a y en l engua cas te l l ana 
— v e i n t i c i n c o manusc r i t a s , dos de el las en forma f ragmentada , y once i m p r e s a s — que 
h e m o s censado y es tudiado. De temática heterogénea, mayori tari ámenle polí t ico-rel igiosa, 
destacan por sus caracteres dc herencia barroca y por la escasa presencia de piezas dc estilo 
neoclásico, A excepción de las dos adaptaciones dc Luis Foco y dc la comedia dc Gabriela dc 
Narcia en prosa, todas las restantes creaciones siguen el mode lo versificado marcado por el 
teatro l opcvequcsco . La or todoxia re l ig iosa dc es tas c reac iones só lo se soslaya con la 
comedia de Gahricla dc Narcia, una de las contadas piezas anticlericales dc aquel siglo. 

A tend i endo al género dc las m i s m a s podemos establecer la siguiente clasif icación: 
seis comed ia s hagiográf icas , tres sobre la vida y obra dc R a m o n Llull y otras tantas que 
tienen a San Luis Gonzaga , Santo T o m á s , San Buenaventura y Santa Cata l ina Tomás por 
pro tagonis tas ; seis compos ic iones dc temática religiosa; c inco de contenido alegórico; seis 
de transfondo polí t ico-panegírico; dos piezas político-religiosas; dos dc enredo; una comedia 
mitológica; una obra hcroico-mil i iar sobre la conquista dc Mallorca; una obra dc recreación 
bíbl ica; una dc c o n t e n i d o ant ic ler ica l ; ires en t r emeses y dos c reac iones de or ientación 
neoclásica. 

Las adaptac iones de Mérope y dc El enfermo imaginario efectuadas por Luis Foco a 
m e d i a d o s de s ig lo cons t i tuyen las únicas mues t ras dc la centur ia que observaron los 
preceptos c lás icos , o sea, el seguimiento de las un idades , la veros imi lud, el deco ro y la 
enseñanza mora l . Defensor de) teatro reglado y de la tragedia clásica. Foco no pudo s ino 
aborrecer el teatro imperante cn aquel los momentos . Sus obras, y cn especial sus prólogos, 
son autént icos alegatos en favor del teatro neoclásico y una explícita condena dc la comedia 
áurea. La t raducción dc la obra de Mafí'ci, anter ior a 1742, puede considerarse c o m o la 
pr imera que se efectuó en lengua castel lana y una dc las pr imer izas del siglo de autores 
extranjeros con temporáneos . Sobre la versión dc Foco, unida a su temprana representación, 
recae el mér i to dc haber in i roducido cn la sociedad mal lorquína el conoc imien to del texto 
i taliano, haber abierto una pucrla al nuevo teatro y ser, por tanto, un hito cn la historia de 
nuestra comedia . 

Los en t remeses c ó m i c o s mal lo rqu ines del se tec ientos son la cont inuac ión de una 
tradición literaria iniciada cn la literatura greco-latina. Cult ivados ininterrumpidamente dede 
la Edad Media hasta nuestros días, estas breves piezas dc carácter cómico y ambicntación 
p o p u l a r han s o b r e v i v i d o con c o n s t a n t e s var ian tes y re fund ic iones a t ravés dc una 
t ransmis ión tanto oral c o m o escri ta . El en t remés de) siglo XVIII se mantuvo , pues , fiel a 
las c o n v e n c i o n e s formales y temál icas del géne ro fijadas desde an t iguo sin int roducir 
va r i ac iones ni busca r la o r ig ina l idad . A u n q u e p rác t i camen te lodo el tea t ro bu r l e sco 
mal lorquín conse rvado este escri to cn lengua catalana y con abundantes dialectal ismos, al 
m e n o s d o s p iezas en lengua cas te l lana y un breve f ragmento de otra han l legado hasta 
nosot ros . N o s refer imos al Entremés del Alcalde el Burrico, al Entremés del licenciado 

Calabasa y a los c i n c o versos más una acotación dc otro sin t í tulo. Pensamos que tan 
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ex iguas mues t ras , p resumib lemente a su vez adaptac iones de otras obras anter iores , son 
sólo parte de una producción más vasta actualmente perdida. 

La obra La verdad sin reposa del hombre mas vil y embustero llamado Maestro Juan 

Negro Carpintero cabe no deslindarla de su indisimulado anticlericalisme), dcstacable en un 
pe r iodo cn el que las comed ia s dc t ransfondo rel igioso monopol iza ron casi toda nuestra 
producción teatral. 

Las restantes obras —veint i t rés comedias , siete loas y un sa íne te— se reparten entre 
creaciones rel igiosas, a legóricas , hagiográficas, panegír icas , heroicas , bíbl icas, mitológicas 
y de enredo muy del gusto dc la estética, forma c ideología barrocas. 

Los de sp ropós i t o s dc a lgunos sectores ec les iás t icos cont ra el tea t ro fueron una 
constante a lo largo del siglo. Algunos obispos, y cn especial los predicadores , ejercieron 
desde su magis ter io una tan desaforada c o m o eficaz proscr ipción dc las comed ias . En los 
s iglos XVII y XVIII era habitual atr ibuir las pestes y las catástrofes naturales al cast igo 
divino. En estos casos , sc organizaban rogativas y sc suspendían las representaciones en la 
Casa de las C o m e d i a s . Durante buena parte del siglo, los obispos tuvieron el pr ivi legio dc 
ser los pr imeros en ver, leer y examinar las comedias , con la facultad de prohibir aquéllas 
que es t imaran contrar ias a la decenc ia crist iana. La tutela rel igiosa, ap l icada con más o 
m e n o s d u r e z a según los ca sos , cons t r iñó la ac t iv idad teatral y fue causa de g raves 
enfrentamicntos insti tucionales. Una muestra dc esta actitud hostil dc un sector de la Iglesia 
es la obra dc Anton io Jordada Tratado contra las comedias. Disertación sobre las comedias 

trabajada en Mallorca... que , aunque hasta ahora sc haya man ten ido inédita, recoge una 
pos tura cont ra r ia hacia el teatro que fue compar t ida por ampl ios sectores socia les en el 
t ranscurso de todo el siglo XVIII . 

9. Las fiestas y los actos c o n m e m o r a t i v o s tuvieron a lo largo del se tec ientos la 
m i s m a función que les confi r ió el bar roco . La monarqu ía encont ró en el los uno de los 
mejores medios para mantener la fidelidad irreflexiva dc unas masas que asistían a las galas 
a t ra ídas p o r la magn i f i cenc ia dc la nob leza . La fiesta, cn sus múl t ip les facetas , se 
inst i tucional izó y dev ino en exal tación dc la Iglesia, legi t imación del monarca absoluto y, 
por e l lo , en un es tud iado ins t rumento de cohes ión social y adhes ión subl iminal al s is tema 
e s t ab l ec ido m e d i a n t e la re i terac ión dc ideas, tóp icos , s ímbo los , imágenes y ri tos que 
e jempl i f i caban valores c o m o el honor , la fe, la patr ia y la obed ienc i a . T o d a s estas 
conmemorac iones representaron uno de los espectáculos parateatrales más significativos de 
aque l s ig lo y apor taron no sólo un uso e scén ico del e spac io u rbano , s ino también un 
verdadero alarde de recursos teatrales manejados con finalidades estéticas e ideológicas muy 
definidas. Las solemnidades, tanto profanas c o m o religiosas, sc organizahan alrededor de tres 
ejes: el oficio rel igioso, los actos urbanos y los j u e g o s o diver t imientos públ icos . En todos 
ellos, con tutela religiosa y real omnipresentes , el papel que representaba la nobleza era casi 
absoluto , l imitándose el pueblo a ser un s imple espec tador o comparsa cn la escenograf ía 
del poder. 

Entre los actos que solían acompañar estas celebraciones era frecuente la inclusión de 
represen tac iones teatrales sobre carros tr iunfales que recorrían las cal les y p lazas dc la 
c iudad. Especial interés merecía la unión dc los e lementos visuales y literarios de aquel las 
festividades cn la medida que consti tuía un e jemplo del valor que sc d io a la imagen ¡cónica. 
Para una sociedad cn gran parte iletrada, resultaba más sencil lo descodif icar una pintura, 
escul tura o dibujo que un texto l i terario dc herencia barroca. Sólo así se jus t i f icaba la 
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proliferación de e lementos parateatrales. lil texto literario que seguía a estas celebraciones , 

unas veces leído o reci tado y las más representado con todos los ingredientes propios de la 

teatralidad, constituía una parte esencial del discurso ideológico. 

Aunque las festividades del setecientos fueron múltiples, singular relevancia cobraron 

las c o r o n a c i o n e s reales , las ce lebrac iones rel igiosas y las c o n m e m o r a c i o n e s his tór icas . 

Destacaron al respecto los actos que siguieron a las proclamaciones del Arch iduque Carlos, 

Fe l ipe V, C a r l o s III y Ca r los IV; las f iestas cn h o n o r de R a m o n D c s p u i g c o m o 

c o n s e c u e n c i a dc su n o m b r a m i e n t o c o m o pr íncipe de Mal ta ; los a c o n t e c i m i e n t o s con 

ocasión de las canonizac iones dc San Luis Gon/.aga y San Estanislao; las ce lebraciones por 

la conqu i s t a dc Oran — p a r a d i g m a dc la Tiesta se tcccn t i s la— y los homenajes a Catal ina 

T o m à s a raíz de su beatificación —ot ro dc los acontecimientos paratcatralcs más recordados 

y e m b l e m á t i c o s — . 

10. F U E N T E S L I T E R A R I A S : O B R A S DE C R E A C I Ó N 

10.1. F U E N T E S M A N U S C R I T A S : 

- Al Nacimiento de Chrislo N" Señor, en Josef Prats, Poesías sagradas y 
profanas, páginas sin numerar. Biblioteca Vivot, Palma. 

- Al Naemlo. dc Cristo Ntro Sor. Zarzuela para el año 1784, cn Josef Prats, 
Pocsias sagradas y profanas, páginas sin numerar. Biblioteca Vivot, Palma. 

- Anónimo, Entremès còmic del Beato Ramon, siglo XVIH sin fecha, 
manuscrito Fol 1(5), Biblioteca Bartomeu March, Palma, 

- BERNAT, Pere Antoni, Comèdia dc la general conquista dc Mallorca, 
manuscrito 1-177. ff 130-192, Biblioteca Balear dc la Real, Palma. 

- Comedia lamosa. El grande Salomon mallorquín, cl B. y mártir dc 
Ch[r]isto Raymundo Llull, Societat Arqueològica Lul j i ana , Palma, legado Jeroni 
Rosselló, códex n° 5. ff 89-162. 

- Comèdia dc la conquista de Mallorca, en Bartomeu Pascual Misceláneas, 
volumen I , ff 1-27, copia dc 1859, Arxiu Històric del Regne dc Mallorca, Palma. 

- Comèdia dc la conquista de Mallorca, manuscrito n° 942. 29 folios. 
Biblioteca Pública dc Mallorca, Palma. 

- Comèdia de la conquista dc Mallorca, manuscrito 497 (Fons Aiamans 
4147), Antoni Furió i Sastre, Miscelánea mallorquina, vol. XIII. 20 de octubre de 
1789, copista Martí Marcadal, fl" 123-194v, Biblioteca del Monasterio de 
Montserrat, Barcelona. 

- Comedia dc la general conquista de Mallorca, manuscrito n° 926, 67 
folios, año 1778. copia dc Antonio Llodrá. Biblioteca Pública dc Mallorca, 
Palma, 

- Entremés comedia de dixos pacadó, Biblioteca Balear de la Real, Palma, 
recopilación del padre Gaspar Munar, manuscrito 1-117, IT. l93-206v. 

- Entremés del Alcalde el Burrico, Biblioteca Pública de Mallorca, 
manuscrito 920, folio 40, Palma. 

- Entremés del licenciado calabasa, Biblioteca Pública de Mallorca, 
manuscrito 920, folio 4fiv, Palma. 

- Entremés del Licenciado carabasa. Arxiu dc Can Mulet, manuscrito X, 
pág. 16-22. Algaida (Mallorca). 

- Entremés sin t í t u l o , Biblioteca Pública de Mallorca, manuscrito 940, 
folio 14. Palma. 

- Entremés del alcaydc c) borrico. Arxiu de Can Mulet, manuscrito X, pág. 
7-11, Algaida (Mallorca). 
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- Entremeses eomic del Bealo Ram[o]n. Biblioteca del Monasterio de 
Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i 
Sastre. Miscelánea mallorquina, vol. XIII, ff 203-213. 

- Entretenim [ien |t0 al Mysterio del Nacim[icn]to de Jesús, Biblioteca del 
Monasterio dc Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): 
Antoni Furió i Sastre. Miscelánea mallorquina, vol. XII, ff 150-154. 

- FOCO, Luis, Es Malalt imaginari. Comedia mesclada dc musica y dança 
del Sr Moliere, Il·lustre Comich y Poeta Francés. Traduida en idioma mallorquí per 
Luis Foco. Arxiu Aiamans. Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. 

- FOCO, Luis, La Mcropc, Tragedia del Señor Marques Scipion Maffei, 
traducida del Idioma loscano en el Español. Dividida cn cinco Actos, según el 
Mcthodo del mismo Autor, Biblioteca del marqués dc Campo-franco, Palma. 

- FOCO, Luís, Méropc. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Maffèi. Traducida 
del idioma toscano en castellano por Luis Foco, R. cn 1753, Mallorca, escrita por 
Miquel Capó, Impr. año 1759, sección dc fondos manuscrito, n" 238, Biblioteca 
Pública de Mallorca, Palma. 

- Fragmentos de una obra dramática cn castellano sin título, Biblioteca del 
Monasterio dc Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): 
Antoni Furió i Sastre. Miscelánea mallorquina, vol XIII, ff 205-207. 

- GRANADOS, Ana, Comedia famosa lo estable siempre cs estable, en 
Recreaciones Eruditas de Buenaventura Serra, lomo VIII pp. 233-249, Biblioteca 
del marques de Campo-franco, Palma. 

- GRANADOS, Ana, Saínete cn musica, cuyo titulo agradable es: Baibén 
cieno de la Muerte y obra cierta de la Vida, perfecta sin duda, cn Recreaciones 
Eruditas dc Buenaventura Serra, tomo VIII, pp. 257-262, Biblioteca del marqués de 
Campo-franco, Palma. 

-J ORDADA, Antonio, Tratado contra las Comedias. Disertación sobre las 
Comedias trabajada cn Mallorca por el Señor Antonio Jordada, Sacerdote de la 
Casa de la Misión, año 1788, Biblioteca Bartomeu March, manuscrito n° 98-A-3, 
147 páginas. Palma. 

- La Gran Comedia Dc la Conquista espiritual del Alma, compuesta por un 
famoso, y religioso Ingenio, Biblioteca del Monasterio dc Montserrat, 
Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furití i Sastre, 
Miscelánea mallorquina, vol. XIII, pág. 1-75, 

- Loa A los felices días det Rei Ntro, Sor, cn Joscf Prats. Poesías sagradas y 
profanas, pp 193-198, Biblioteca Vivot, Palma, 

- Loa Al feliz cumple años dc S. Magostad que Dios guarde, en Joscf Prats, 
Poesías sagradas y profanas, pp. 199-205, Biblioteca Vivot, Palma. 

- Loa El engaño y la prudencia ensalzada. Con motivo dc celebrar la Ciudad 
dc Palma en 9 dc Diciembre del Año 1776 los años de nuestra Augusta Princesa dc 
Asturias Doña Luisa de Parma, Lluís dc Vilafranca, cn Misceláneas históricas. VI 
ff. 648-611, Biblioteca Vivot, Palma, 

- Loa intitulada Cristiandad, fuerza y saber cn Carlos viene á caver. 
Representada cn el Coliseo dc Palma el 20 de enero de 1779, cn Josef Prats, 
Poesias sagradas y profanas, pp 61-103, Biblioteca Vivot, Palma. 

- Loa intitulada Los tres maiores Imperios, el Ciclo, el mar, y el Abismo. 
Representada cn el Coliseo de Palma c) 4 dc noviembre dc 1778, cn Josep Prats, 
Poesías sagradas y profanas, pp. 25-59, Biblioteca Vivot, Palma, 

- Loa para la fiesta del cumpleaños de mi Sra Dna Casilda Cabrer, y Barco. 
Año 1738. Biblioteca del Monasterio de Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 
(Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Sastre, Miscelánea mallorquína, vol. XIII. 

- Loa per la comedia dc l ' i l juminat d[octolr y mártir de Christo del beato 
Rcmon Llull. Comedia del beato Rcmon Llull, d[octojr i l jumina t y manir de 
Jesuchrist, nòstron patricio, Societat Arqueològica L u l j i a n a , Legado Jeroni 
Rosselló, còdex n" 5, Palma. 
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- LORENZO de Salvador. Pt'ramo y Tishe, drama por musica que han dc 
representar los músicos dc la Cathcdral de Palma en las Carnestolendas del año 
1748, MisccIJània d'Antoni Furió i Sastre, Biblioteca Nacional dc Catalunya. 
Barcelona, n° 259, IT. 43-106. 

- MALLORCA. Bcrnardino de. El Ángel del Oncn[nJte con el sello dc Dios 
Vivo y Phenix dc su nacimiento. Poema nuevo, para el año dc 1752, Biblioteca 
de! Monasterio de Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147); 
Antoni Eurió i Sastre. Miscelánea mallorquina, vol. XIII, ff 196v-202v. 

- NARCIA, Gabriela dc, La verdad sin reposo del hombre mas vil y 
embustero llamado Maestro Juan Negro Carpintero, manuscrito cn cuarto, 22 
folios, procedente de la biblioteca particular dc don Rafael Ferrer, Manacor. 

- Pleyto de la Sabiduría, Biblioteca del Monasterio de Montserrat, 
Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Sastre, 
Miscelánea mallorquina, vol. XIII. ff. 111-121. 

- PONS. fray Antonio (?), El nombre dc Jesús triunfante, manuscrito n" 81, 
pp. 4-29, Biblioteca Municipal. Ajuntament dc Palma. 

- PRATS, Joscf, Poesías sagradas y profanas. Biblioteca Vivot, Palma. 
- PRATS, Nicolás Joscf, Drama dc Sn, Luis Gonzaga, en Joscf Prats, 

Poesías sagradas y profanas, páginas sin numerar. Biblioteca Vivot. Palma. 
- Triunpho de la Verdad, Biblioteca del Monasterio de Montserrat, 

Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Saslrc, 
Miscelánea mallorquina, vol. XIII. 

10.2. F U E N T E S I M P R E S A S : 

- BERNAT, Pere Antoni. Comedia de la General Conquista de Mallorca, 
Mallorca, Raphel Moya i Thomàs. 1683. 

- BOTELLAS, Jaume, El prodigio en ambos amores. Vida y hechos de el 
Ínclito doctor y Manir iluminado el Beato Raymundo Lullo Mallorquín. Comedia 
nueva. Palma, Melchior Guasp, impressor, 1701. 

- BOVER y RAMONELL, Miguel, Comedia intitulada la conquista de 
Mallorca, Barcelona, Imprenta de la Viuda Piferrer, 1792. 

- Coronación dc nuestro catholico Monarca Carlos Tercero que Dios 
guarde. Celebrada en Viena, representada cn la Ciudad de Mallorca por los 
Collegios de Notarios y Escrivanos à 31 dc Octubre de 1706, Palma, Estampa de 
Miguel Cerda y Anich, 1707, 

- Demostraciones devotas y afectuosas con que en la recuperación dc la 
importante Plaça de Oran manifesto su pió. y leal animo la fidclissima ciudad de 
Palma, y sus Nobles Patricios: Romance. Cómico poema que sobre el ultimo 
quinze triunphalcs carros representó la Escuela Thomista en las fiestas de la 
Conquista de Oran. Representación que sc hazia sobre el carro dc los artistas, del 
dia 27 de julio por el triumpho dc la Fe, Palma dc Mallorca, en casa de la Viuda 
Guasp, 1732 (?). 

- E! mayor blasón dc Patas. Poético alegórico obsequio que la Mariana-
Eximia Congregación dc estudiantes del Colegio dc Monte-Sion de la Compañía 
de Jesús, consagra a la veneración y cutio de su Immaculada Patrona Maria, en 
acción de gracias por la elección y venida el llusirissimo Señor D. Lorcn/o 
Despuig y Cotoner Digníssimo Obispo de Mallorca á quien se dedica, Palma, en la 
Oficina dc la Viuda Frau. 1751. 

- La Andrómaca, Drama musical en cl Tcairo dc la M, lire. Ciudad de Palma 
en el año 1767. Dedicado al muy i lustre Señor Don Antonio Da meto y Su reda de 
San Martí Togores y Zafortcza. Patina, Ignacio Sarrà y Frau, Impressor del Rey N. 
Señor. 

- Loa para la comedia de Las armas dc la hermosura. Representada cn la 
Plaça de Palma dc Mallorca por los oficiales de el Regimiento dc Saboya a 
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obsequio de el Católico Rey de España don Phelipe V El Animoso. Compuesto por 
un ingenio anónimo a expensas del Regimiento. En Mallorca. Miguel Capó, 
1718. 

- Poema nuevo intitulado El Parnaso Balear. Mallorca, en la Oficina de la 
Viuda Frau, 

- Poema nuevo intitulado Las armas de la hermosura en el triunfo de Judith, 
Mallorca, cn la Oficina de la Viuda Frau, año 1753. 

- SAGRERA, José y TARBOURIECH, Gerónimo, Drama para las fiestas de 
la beatificación de la Beata Catalina Tomas que escrivio don Josep Sagrera, 
Beneficiado en San Diego, reducido a concento musico por Gerónimo Tarbouriech 
musico de la Capilla de la Sama Iglesia dc Mallorca, y del Regimiento dc Suizos de 
Betschard, Mallorca, en la Imprenta de Tomas Amorós, delante dc la Cárcel del 
Rey, Palma 16 de Octubre de 1792, 

- SALAZAR. Pedro Phclix, Vida y muerte del Iluminado Doctor y Mártir el 
Beato Ramon Llull. Natural de Mallorca. Comedia Famossa, Mallorca, 1702. 
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R E S U M 

Les controvèrsies literàries, les disputes religioses, les desavinences polítiques 
i les censures dels moralistes marcaren la vida teatral mallorquina del segle XVIII. 
Conseqüències de l'oblit i de I escassa consideració entre els estudiosos són l'exigua 
bibliografia existent i la informació fragmentada i incompleta, I, tanmateix, mai fins 
llavors no s'havia polemitzat tant sobre aquell espectacle ni fou tan viva la 
preocupació per la seva transcendència artística i social. Les 36 obres escrites i 
censades a Mallorca, Ics 988 representacions efectuades, la història de !a "Casa de las 
Comedias" i altres teatres, els controls polítics i religiosos, els ordenaments 
legislatius. Ics funcions teatrals, el públic i els espectacles paratcatrals són alguns 
dels aspectes inexcusables per a l'estudi teatral d'aquell període. 

A B S T R A C T 

The literary controvèrs ies , religious struggles, política! disagreenients , and 
thc mora l i s t s ' ccnsorsb ip marked thc ISili century Majorcan thcatrc lifc. T h e 
exist ing scanty bibliography and incompleto information are the conscqucnecs of 
thc obi iv ion and searec c o n s i d e r a r o n among s tud ious peoplc . And yet never 
before had it been argucd so much about thai enlcr ta inmcnt , nor had the worry 
for ils artístic and social implicat ions been so vivid. The 36 works wrilten and 
taken census of in Majorca , thc 988 performances , the history of thc "Comcdy 
House" (Casa de las Comed ia s ) and oiher thcalrcs . thc polít ica) and rel igious 
cont ro l s , the legislativo ordinanecs , thc thcatrc per formances , thc uudienee, and 
the parathealrical s o h o w s givc some of the inexcusable aspeets for the thcalrical 
s tudy of that period. 




