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ADVERTENCIA 
Aquest nombre , c o m indica la oapsalera, 

val p'els sis primers meso* d 'aquesl any, 
essent només de setze planes; les vuitanta 
que quedam a deure, les recahalarcm, si 
Deu ho vol , amb els nombres de juliol , 
agost i setembre. Ks que hem presa la re
solució formal d o dur corrent aquesta p u 
blicació d'avui endavant, comprenent , c o m 
comprenem, que e! dut-la retrassada ès un 
perjui massa gros. Tambó feim a sehre que 
els nombres n o sortits encara dels anys 
1914 i 1915 aviat sortiran, si Deu ho' vo l , 
a fi de completar el tom X V . 

Galeria de Balears Il·lustres 
Mot Preliminar 

D'aqueixa Galería només inauguram ara el 
nom,' tota vegada que cs tan vella com aqueix 
B o m t i , que corre ja els trenta dos anys. Basta 
dir que ja duim estudiats tots aqueis personatges: 
L o M. I. Mn. Bartomeu Lull, canonge, fundador 
del Col·legi de la Sapiencia xvi i xvn), T. I, 
n , ' ¡ ;—D. Damià Vadell i Mas, escultor (s. xix\ 
ib, n. e 4;—D. Antoni Garau í Jaume, metge (s. xixi, 
ib. n.« 21;—El Bisbe Mateu Jaume i Garau, ib. 
n.e 28 ;—Lo M. 1. Mn. Jeroni Garau, canonge, 

fundador dr Us .[ftvtgcffï, de la Capella de St. Je
roni de la Seu i i|Uf deixà a la Seu els tapissos 
llantenes (|iif s'exposen en les grans solemnidats, 
T. I. n.̂  jty. T. V, p. 11 3-iüo;—Kl Bisbe Juan Maura 
i Gelabert.T. I, n.' jd ;T. XII. p. 36-42;—St. Alonso 
Rodrigue/ [s. xv! i xvtiï, T. II. p. 331-49;—Mn. Juan 
Guiraud i Rotgcr, poeta, T. II. p. 187-9;—En 
Ramón Garriga >s. xiv), cirugià, T, III, p. 296-8;— 
Lo Mestre lafuda (.'rosques, cartògraf (s. xiv), ib. 
[i. 310-1;—D. Francesc Barceló i Combis (s. xix), 
naturalista, ili. p. 135; -M. I. Mn. Tomás Rullán, 
Capiscol i Vicari General del Bisbe Jaume, ib. p. 
143; -li. Juan Planes i Palou, Notari ^s. xix), ib. 
p. 152; I). Agustí l'rau i Pons ¡s. xix), T. IV, 
p. 3-4;—Mn. Francesc Cardona i Orlíla, naturalista 
(s. xíx). ib, p, 183-4: -Lo M. I. Mn. Bartomeu 
Barceló 1 Massutí (s, xix), lïlosof i teòleg, T, V, 
p, 387-1)6;—P. Fr. Domingo Pujol, Missioner del 
Tongkin is. xvni:, ib. p. 257-8;—General Barceló 
[Capità Antoni], is. J C Y I I I 1 , ib. p. 333-6;—D. Alvar 
('¡mi paner i Fuertes, historiador i numismàtic 
• s. xixV ib. p. 255-0:—Mestre Pere Juan Llobet 
(3. xvï. lullist.i famós, T. V, p, 357-62;—En Jaume 
Ferrar [Ferrer:] ts. xjv), T. VI, p. 55-6;—D. Jusep 
María Quadrado. ib. p. 317-21; T. XIV, p, iot, 
1 1 8 . 1 3 5 . 1 5 1 . 168, iH<), 198, 233, 257. 3°3 . 3 'S. 327. 
537. 369; T. XV. p. 46. 203;—Bta. Catalina Tomàs 
(s. xvil, T. p. 1 2 6 - 3 0 ; — El Mestre Marian 
Aguiló i Fuster, ib. p. 1 1 1 ;—Dr. M. Roig, Metge 
(s. X V M ) , T. VIU, p. 193-4;—Dr. Clar, Metge (s. xvn), 
ib. p. 2 1 3 ; —D. Francesc Salvà de Su Llapassa. ih. 
p. 1.17-9:—D. Eusebi Pascual i Orrios. T. IX, p. 
47-8; —En tjuUlem de Torrella (s. xiv), poeta, ib. 
p. 245-57',—Sor Aina María del Santíssim Sagra
ment, de Sta. Catalina de Sena (s. xvn), ib. p. 53 , 
68, 126, 137 , 153 . 229, 281 , 356; T. X, p. 37. ' « 2 , 
152, 171;—Bt. Ramón Lull, T. VIII, p. 301-24. 
390-3; T. X, p. 7 1 , 72, 97, 161 ; T. XI, p. 3 ' 3 . 345. 
377, 409. 473. 524-36;—El Mestre Jeroni Rosselló 
i Ribera, T. IX, p. 340-50; -Hisbe Antoni Galiana 
de Mallorca s. xiv>. T. XI, ]). 542-55;—P.Jaume 
Custurcr (s. xvn i xvm) i!>. p. 194-6;—Mn. Bona
ventura Serra (s. xvnn, T, XII. p. 121-4;—En 
Mateu Obrador i Bcnnàssar, ib. p. 83-96;--Bisbe 
Pere dc Murcdine de Mallorca is. xut). T. XIII, 
p. 134, 149. 161 , 1W3, 195. ^i**. 23*1 2 5 2 . J ° 7 . 295, 
3 ' 6 . 3.13',—Bisbe Pons de Jardí dc Mallorca (s. 
xui), ib. p. 345, 360, 376; T. XIV. p. 12, 25, 108, 
125; -Fjn Jusep Maria Cirera, ib. p. 305-6;— 
Bisbe Guillem dc Vilanova de Mallorca (s. xiv), 
T. XIV, p, 262-4;—Bisbe Pere Cima de Mallorca 
(s. xiv), T. XV, p. 246-55; 305-17;—Bisbe Pere 
Juan Campins, ib. p. 257-300, 3 2 1 - 3 5 , 

Any XXXH.—Tom XVI. 
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De manera que ja en tenim coranta dos d'estu
diats de Balean Il·lustres. Encara en romanen 
una bona partida a estudiar; ja het farcm amt> 
cl temps, si Deu ho vol. com avui ho feím amli 
un dels nostres més eminents historiògrafs, 411c 
Deu ens ncaba de prendre aml> tant de greu 
de la nostra ànima i amb tanta de jerdua per 
la nostra historiografia. 

Antoni 51.* Ai.covkk, prc. 

XL11I. 

E L M U Y I L U S T R E 

Sr. D. Mateo Rolger y Capllonch 
No podía pasar este Boletín de la Soc ie 

dad Arqueo lóg ica Luliana sin ofrecer el de 
b ido tributo a la memoria de quien fué su 
constante co laborador e individuo de esta 
Junta Directiva, tan acreditado por sus tra
bajos históricos y la fructuosa investiga
ción de nuestros archivos. La personalidad 
del M. 1. S. D. Mateo liolger, aunque muy 
notable por distintos conceptos , tiene capi 
tal importancia desde el punto de vista de 
esta publ icac ión, dedicada al esclarecimien
to de lo pasado en nuestra Mallorca, mina 
que él ha sabido explotar, c o m o m u y p o 
c o s , c o n ingeniosa constancia. Mas, al c o n 
siderarle principalmente c o m o historiógra
fo, n o d e b e m o s prescindir de sus demás 
cualidades y talentos, pues ello sería muti
lar su verdadera figura, demasiado intere
sante para n o ser reproducida por entero. 

Nacido en Pollensa el primer dia de 1 8 6 2 , 
mostró Rotger desde sus primeros años su 
nativo despejo al par que su inclinación al 
estado eclesiástico; y después de cursar la 
segunda enseñanza en el Instituto de Pal
ma, ingresó el año 1 8 7 8 en el Seminario 
de esta Diócesis. Alli contrajo amistad con 
algunos j óvenes que habían de influir n o 
tablemente en su vida, c o m o los futuros 
Ob i spos Campins y Miralles, c o m o el a c 
tual Vicario Capitular S. V . A l cover y v a 
rios otros. Allí m i s m o empezó a distinguir
se en los estudios, sobre todo c o m o culti
vador de la clásica latinidad, en la cual y a 
desde entonces versificaba; y terminó la ca 
rrera c o n las más altas calificaciones, sien
d o page del l ixemo. Prelado d o n Mateo 
Jaume. 

Ordenado presbítero, con la debida d is 
pensa de edad, en 1 8 8 4 , fué adscrito Rot
ger a la Parroquia de Pollensa; y establecido 
en su pueblo natal, se dedicó a la enseñan
za, co laborando por algún tiempo en la 
Escuela Católica gratuita, fundada p o c o an
tes para contrarestar una Institución de ca

rácter laico, y 'dando impulso después a 
una clase de latín y castellano en la que 
trabajó por a lgunos años. Por entonces 
también p r o m o v i ó con eficaz iniciativa la 
fundación de una Biblioteca Parroquial har
to considerable, que todavía subsiste en 
Pollensa. Desde 1 8 9 0 , asociándose al que 
estas lineas escribe, trabajó con empeño en 
la restauración de la iglesia de San Ignacio, 
elegante templo barroco, construido en P o 
llensa por los PP. Jesuítas en el siglo XVlll 
y , después de la expulsión de los mismos , 
bárbaramente profanado durante m u c h o s 
años. Devuelta al culto dicha iglesia en 
iScji , fué nombrado Rector de ella nuestro 
Kotger, que con devotas funciones supo 
atraer allí buen concurso de fieles, mien
tras iban continuándose las obras comple 
mentarias. 

Con ocasión de ordenarse el c op ioso ar
ch ivo municipal de Pollensa, instalado en 
el edificio de Monte-Sión adjunto a su igle
sia, el estudioso sacerdote, que bahía de 
j a d o las tarers de la enseñanza, fué aficio
nándose a la paleografía, En medio de 
aquel cutida] de documentos procedentes 
de los Templarios y Sanjuanistas, c o m o 
también de la Cufia Real de la Villa, c o n 
c ib ió Rotger en 180,2 su Historia di' Polleu-
s,i, que llevó a cabo en m e n o s de seis años. 
A una obra tan importante de investiga
ción directa acompañaron y siguieron dife
rentes monografías sobre asuntos históri
cos y religiosos de nuestra Isla, empezando 
por el Santuario de Nuestra Señora de la 
Victoria en Alcudia, folleto publicado ya en 
1 8 9 3 . Kl diligente historiógrafo aprovecha
ba para registrar archivos las mismas c o 
yunturas que le ofrecía su sagrado ministe
rio. Asi la cuaresma que predicó en Costitx 
el año 1 8 9 7 le d i o ocasión para su o p ú s c u 
lo Nuestra Señora de (.ostit.v, en el cual 
transcribe un documento muy interesante; 
y la cuaresma siguiente, predicada en el 
pueblo de María, diólc pie para su m o n o 
grafía Nuestra Señara de ia Salud, con su 
apéndice sobre los Venerables de la familia 
Pont y Roig, c u y a casa solariega ennoblece 
aquel lugar. 

Entre tanto había empezado a publicarse 
la llistaria de /Wlcusa, bellamente editada 
por la casa Amengua! y Muntaner, que ya 
en 1898 terminó el primer tomo, encabe
zado con un magnifico pró logo del Dr. Mi-
ralles y Sbert, a la sazón novel Canónigo 
Arch ivero de nuestra Catedral. El resto de 
la misma obra fué apareciendo por entre
gas con mayor lentitud, no l legando a c o m 
pletarse el tomo segundo hasta 1904 y el 
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tercero hasta 1 9 0 6 . Esla lentitud en la p u 
blicación de una obra ya totalmente escrita 
tiene su explicación en las múltiples o c u 
paciones en que el autor vióse envuelto, 
si poder, por tanto, dar copias de los nu 
merosos documentos que debían estampar
se en los apéndices. 

Conoc iendo bien las aptitudes del estu
d ioso investigador, el insigne Obispo Cam
pins, a raíz de su consagración, al reorga
nizar los estudios del Seminario Diocesano 
en 1898 , le n o m b r ó Catedrático de Historia 
de Mallorca y Paleografía, c o m o el año si
guiente dióle el cargo de Archivero Dioce
sano. A tales nombramientos correspondió 
Rotger, trabajando una buena temporada 
en la organización del Arch ivo Histórico 
de la Diócesis y luego dando a la imprenta 
un nutrido Programa de Historia de Ma
llorca. V ino a confirmar el prestigio del 
nuevo Catedrático el premio extraordinario 
que obtuvo en los Juegos Florales de Bar
celona, el año 1 9 0 0 , por su notable trabajo 
histórico Orígens del Cristianisme a l'illa 
de Menorca. Aquel mismo año, ce lebrándo
se el s e g u n d o centenario de la fundación 
del Seminario de esta Diócesis , publ icó 
nuestro incansable investigador su Estudio 
Histórico sobre ta Enseñanza Eclesiástica 
cu Mallorca, escrito por encargo del limo. 
Sr. Ob ispo y merecedor de elevada c o m 
placencia. 

Habiéndose graduado p o c o después en 
el Seminario Pontificio de Tarragona, o b 
tuvo Rotger en 1 9 0 1 , mediante concurso 
c o n ejercicio paleográfico, una canongía 
vacante en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Mas el nuevo prebendado, lejos de entre
garse al reposo , hízose más activo, si cabe , 
prodigándose en multitud de cargos y de 
intervenciones. S iendo ya Secretario de la 
Junta Diocesana para reparación de T e m 
plos, entró en 1 9 0 3 , c o m o Delegado Epis
copal , a formar parte de la Junta Provincial 
de Instrucción Pública. Pronto, ya en 1 9 0 4 
fué designado Vicepresidente de la C o m i 
sión Diocesana de Música Sagrada, c o m o 
también Vicepostulador Diocesano de las 
Causas de Beatificación y Canonización. 
En 1 9 0 5 pasó a ser Secretario del Conse jo 
en la Cofradía de S. Pedro y S. Bernar
d o , cargo que ha seguido ejerciendo hasta 
su muerte. Luego Examinador del Obispa
d o , Vocal en d o s concursos para Canon-
gías, asistiendo habítualmente al Prelado y 
acompañándole hasta en sus viajes ad Li-
mina, o cupándose desinteresadamente en 
los asuntos de diversas fundaciones y ca 
sas religiosas, c o m o las de Terciarios Re

gulares Franciscanos, de Reparadoras, de 
Siervas de la Sagrada Familia, de Trinita
rias, de Adoratrices, etc.; aún tenía aliento 
para recibir consultas particulares y perte
necer a las Juntas de la Gaceta de Mallor
ca, de la Sociedad Arqueo lóg ica Luliana, 
de la Academia Provincial de Bellas Artes, 
de la pasada Comisión de Monumentos , y 
de la Comisión Editora de las Obras del 
B. Ramón Lull. 

En medio de tantas y tan distintas in
cumbencias , nunca dejó Rotger de prose
guir sus estudios históricos, ni estuvo lar
go tiempo sin publicar algún trabajo de su 
pluma. A la interesante monografia sobre 
el M. Rdo. P. Maestro Fray Gonzalo Ferra-
gut, publicada en 1 9 0 0 , s iguió de cerca la 
que dedicó al Venerable P. Fray Julián 
Font y lioig, con ocasión de ser traslada
dos los restos de este insigne Domin i co a 
su nuevo y suntuoso Sepulcro de la Cate
dral, en 1 9 0 1 . La bendición del esbelto 
campanario de Santa Eulalia, terminado fe
lizmente en 1 9 0 3 , q u e d ó perpetuada por el 
sermón que en aquella solemnidad pronun
ció el erudito prebendado y que fué impre
so en seguida. Fl año siguiente, d io a la es
tampa Potgcr, c o m o Postutador en la c a u 
sa de Beatificación de Sor Francisca Ana 
Cirer de Sanscllas, unos Capítulos oportu
nos . En 1 9 0 5 aparecieron, co lecc ionadas 
bajo el título de Carmina, las poesías lati
nas que hasta entonces había escrito el se
lecto humanista, acompañadas de versión 
catalana en verso, hecha por el novel poe 
ta L. Riber, entonces seminarista, y con un 
discretísimo prólogo del exquisito Mateo 
(>brador. 

Las obras de restauración de nuestra 
Catedral Basílica, emprendidas en 1 9 0 4 , 
tuvieron no p o c o s contradictores, aún 
entre los que se preciaban de peritos; 
y para defenderlas escribió Rotger una se 
rie de artículos en «La Almudaina» , l lenos 
de datos históricos hasta entonces ignora
dos , c o m o de sentido artístico-litúrgico y 
de gallardía, artículos que co l e c c i onó en 
1907 la casa Amengual y Muntaner en ele
gante folleto. La misma casa editó en 1 9 1 3 
el interesante opúscu lo en que nuestro his
toriógrafo se ocupa de la devota imagen 
IFimada El Sant Cristo del Noguer, y en 
1 9 1 4 la Historia del Santuario y Colegio de 
Nuestra Señora de Lluch, libro en que Rot 
ger exprimió toda la substancia del archivo 
custodiado en aquella antigua fundación y 
expuso todo lo interesante de sus moder 
nas y edificantes reformas. Por fin, bregan
d o ya con los asaltos de su postrera y lar-
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ga enfermedad aun lia escrito el infatigable 
archivero su Historia del Santuario y Co
legio de Cura, c o m o precioso tributo al sex 
to centenario del martirio de [{timón Lull. 
obra pulcramente impresa en Lluehmajor, 
c u y o s primeros ejemplares pudo él hojear 
p o c o s dias antes de su muerte. 

A tantos escritos hay que añadir los ar
tículos sueltos y las copias de documentos 
antiguos con que el laborioso prebendado 
co laboró en esta y otras varias publ icacio
nes. Mas con ser él tan asiduo en sus tra
bajos predilectos, era todavía más fecundo 
en iniciativas, que hartas veces hacia rea
lizar a otros, con el ascendiente que le daba 
su carácter resuelto, obsequ ioso y expedi 
t ivo- Así se explica que ejerciese tanta in
fluencia por dondequiera pasaba y que c o 
laborase tan eficazmente en e! gobierno de 
l a Diócesis. 

Fruto muy importante de esla coopera
ción fué sin duda el arreglo parroquial de 
Mallorca, en que intervino en primer tér
mino el Canónigo Rotger, c o m o interme
diario entre el tidmo. ( ihispo Caifipins y el 
benemérito Diputado a Corles 1 ) . Juan Va
lenzuela, conforme atestigua la copiosa c o 
rrespondencia que mantuvieron. Rara tales 
asuntos, a más de su celo por el bien de 
la Iglesia, tenía nuesiro amigo dotes muy 
oportunas. Hábil, sagaz, prudente, reserva
do , y lleno a la vez de tesón y energía, hu 
biera servido muy bien para diplomático , 
si a tal carrera le hubiesen llevado las d is 
posic iones de la Providencia. Así no es de 
extrañar que se le confiaran numerosos 
asuntos, mayormente prestándose él a to
d o s con servicial y desinteresada llaneza. 

La misma sagacidad, que hacia a Rolger 
tan apto para el manejo de difíciles asun
tos, constituía la nota culminante de su ta
lento de historiador. Bastábale un indicio 
para descubrir el hilo conductor de una 
serie de hechos , y relacionaba datos suel
tos c o n tal penetración, que nos sorprendía 
amenudo con hallazgos importantes en el 
fondo enmarañado de los archivos . Asi las 
noticias más recónditas parecían salirle al 
encuentro, c o m o si para anaérselas hubie 
se poseído la vara prodigiosa de un zahori 
en el terreno de la historia. Porque no era 
él de los que só lo repiten lo ya averiguado 
y corriente, sino de aquellos que con eru
dición de primera mano sacan a luz lo es
cond ido bajo el po lvo de las edades. Sabía 
c o m o m u y p o c o s extraer toda ¡a substan
cia de los documentos con vigorosa critica, 
sin dar en el exceso de desvanecer lo pasa
d o y sin establecer nada sin correspondien

te documentac ión , liste sistema realmente 
moderno de hacer historia, no concretán
dose al mero relato más o menos sucinto 
de los acontecimientos memorables, s ino 
estudiando las instituciones, las costum
bres y todo lo referente al organismo so 
cial, fué la orientación constante de Rotger 
en su copiosa labor de historiógrafo. Por 
esto en sus obras de horizonte limitado, al 
parecer, las perspectivas se dilatan, descu
briendo lejanías que el titulo o el asunto 
no hacía suponer . Asi en la Historia de Po
llensa. de asunto tan concreto , se columbra 
la organización y la marcha de la confede 
ración cátala no-aragonesa, según han o b 
servado autoridades competentes. 'Pan rara 
penetración y aceitada tendencia fué justa
mente elogiada en el prólogo de aquella 
obra por el entonces Canónigo Archivero 
de nuestra Catedral, hoy limo. Prelado de 
Lérida, Dr. D. José Miralles, autoridad íu-
diseu tiblcen la materia. Semejante tributo 
rindió a la obra capital del historiador po -
llensin el insigue crítico y maestro en el 
arte de hacer revivir lo pasado , D. Miguel 
S. Oliver, en un artículo escrito al publi
carse aquela obra. De ella dijo el insupe
rable Menéndez Pelayo que era una de las 
más excelentes monografías de historia lo 
cal, y dispuesto estaba a favorecerla con 
su voto para el premio en un certamen de 
la Real Academia de la Historia. 

Concepto análogo al de aquel libro me
recen proporcionalmente los demás traba
j o s históricos del laborioso investigador. 
\\\\ todos ellos domina igual serenidad de 
criterio. Sin mostrarse apasionado en favor 
de las épocas pasadas (la m lato r temporis 
aett) reconoce liotgcr lo bueno y lo malo 
de cada siglo, pon iendo las cosas en su 
punto. 1 Je este m o d o resulta mejor y más 
sólida la conv icc ión que tales trabajos in
funden sobre la fe y la piedad de nuestros 
mayores. Así la prolija labor histórica del 
difunto Archivero Diocesano viene a ser 
en el fondo apologética de la religión y de 
la patria, c o m o en un plano superior lo fué 
la de! insigne Cuadrado . 

Sí en sus trabajos históricos acredita 
Rotger su talento literario, más directamen
te aparecen sus cualidades estéticas de es
critor elegante en sus poesías latinas, c o m o 
es dé ver en las q r e co lecc ionó bajo el ti
tulo de {.anilina y en otras escritas poste
riormente. En todas, a más de! dominio de 
la complicada lengua del Lacio y de la mé
trica antigua, campea aquel gusto sobrio y 
exquisito que só lo se adquiere con el ma
nejo de los clásicos. Heredero de una tra-
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dición ya casi perdida entre nosotros, c o 
mo poeta latino, Rotger es d igno sucesor 
del limo. D. Juan Muntaner, Vicario Capi
tular que fué de esta Diócesis y Arzobispo 
electo de Caracas, c u y o s cincelados versos 
ta! vez se habrán perdido. Y no se limitaba 
el escritor pollensin a cultivar los exáme
tros y dísticos, c o m o la mayoría de los p o e 
tas latinizantes, s ino que compon ía tam
bién con notable suavidad y soltura en los 
metros líricos más goril·les y desusados. 
Para encarecer el mérito d c sus c o m p o s i 
c iones latinas basta decir que en diversas 
ocasiones le merecieron sentidos elogios de 
aquel c onsumado humanista que fué nues
tro inolvidable amigo I). Tomás F o r t e s . 

Tantas doles y aptitudes, tantos estudios 
y trabajos eran esmaltes de una vida orde
nada y realmente sacerdotal. La piedad de 
Rotger no era ciertamente aparatosa ni da 
da a sentimentalismos; pero, sólida y grave, 
se daba a conocer a cuantos de cerca le 
trataban, y era móvil constante de su inter
vención en tantas obras de misericordia y 
dc celo. Ksta espiritualidad madura se ha 
manifestado principalmente en la entereza 
de ánimo y serena resignación con que, 
o y e n d o Misa y comulgando todos los días 
en su capilla doméstica, ha sufrido sin una 
queja la prolongada enfermedad que ha 
puesto fin a su vida el 20 de Abril del pre
sente año 1016, a los 5 4 años de su edad. 

La muerte de Hotger deja un vac ío difí
cil de llenar en esta Diócesis, d o n d e tanto 
podía esperarse at'tn de su actividad y dc 
sus talentos, un vacío muy doloroso para 
su familia y sus verdaderos amigos , y to
davía sensible para cuantos experimenta
ban la discreción y simpatía dc su trato. 

Dios le haya acog ido en el seno de su 
bienaventuranza, c o m o piadosamente c o n 
fiamos. 

M K U J R L C O S T A , Poro. 
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* M O N T E S 1ÓN 
(1564 - 1606) 

.1 H S 
Historia y fundación del collegio de la Compañía 

lili IMS. UF. I.A CIUDAD DE MAI I.ORCA, ESCRITA EN 
[ >97 por e1 matiiias hoítkassa, de l.a misma 
Compañía. 
Por la pia affección y devoción que tenia a la 

Compailia de Jesús, dofia Antonia de Morales, 
mujer del ilustre señor don Guillem de Rocafull, 
visorev de la ciudad v reino de Mallorca, y de su 
confesor el maestro Juan Abrincs, fue movido el 
dicho visorev y jurados de la dicha ciudad a que 
procurasen viniese la Compañía de Jesús a ella, 
escribiendo al provincial, (que entonces era el 
P. Antonio Cordeses) el cual comunicando el ne
gocio con el P. maestro Jerónimo Nadal, que 
entonces era comisario general cu Hspana, y 
ofresciendo dicho visorey y jurados más de qui 
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nientas libras Je rentas para fundación de dicho 
colegio, los dichos padres se determinaron de 
aceptar dicha fundación y enviaron a la dicha 
ciudad cinco de la Compañía que fueron el Pa
dre Francisco líoldo por Rector, cl P. H;marJo 
Verdolay, el P. Hierónímo Mur y los hermanos 
Juan Navarro y Francisco Fortuny, los cuales lle
garon a esta isla a 23 de Agosto del ario t }6a, y 
entraron en la ciudad a 24 de Agosto dia de San 
Bartolomé y fueron a posar en las casas del dicho 
maestro Juan Abrines y estuvieron en su casa 
cerca de un mes, hasta que habiendo mirado mu
chos lugares de la ciudad, se resolvieron de to
mar el sitio que al presente tienen, que era una 
casa ¡unto a una capilla de Nuestra Señó,a dicha 
de Montesión, la cual capilla y casa habla sido 
edificada en tiempo pasado por una noble señora 
llamada doña Isabel de Pinós, para colegio de es
tudiantes que viviesen en común: y fundó en 
dicha capilla un beneficio con obligación que el 
beneficiado dijese misa cada día a los estudian
tes, y se notó mucho entonces la providencia de 
Dios, que sin saber nada desto los nuestros eli
giesen aquel lugar por morada, que oviese sido 
edificado para el mismo instituto que tienen 
nuestros colegios. La dicha casa compraron los 
nuestros, y fuéles dada dicha capilla por los ju
rados de la ciudad, que fueron marmesores y al-
baceas perpetuos de las obras pias de la dicha 
señora doña Isabel de Pinós, precediendo con
sentimiento del ordinario, y dicho beneficio fué 
trasladado á la iglesia mayor, y assi se pasaron a 
morar en dicha casa y Luego comenzaron a ejer
citar nuestros ministerios en la capilla, colocando 
el Santísimo Sacramento en ella, excepto el pre
dicar por ser tan pequeña la capilla. Hasc de 
notar en este lugar que, aunque los sobredichos 
visorey y jurados hoviesen ofrescido la dicha 
cantidad para fundación del collegio, mas cuando 
llegaron aquí los nuestros hallaron que era mu
cho menos; porque contaban en esa fundación 
cien libras de renta para una cátedra de artes y 
otras rentas que daban los jurados a unos nues
tros de gramática, que nosotros no pniiamos 
poseer, conforme nuestras constituciones, y aun 
de eso que hallaron, como les dierou m;:di 1 can
tidad de contado, mucha parte de eso gastaron 
en comprar casas para la habitación y sitio del 
colegio, de modo que el año 1 >új no tenia el 
colegia de renta sino poco más de 200 libras de 
renta, las cuales esc mismo año con orden 
de n- p. general depositó en poJer de los jurados 
el P. Alonso Román general visitando este cole
gio, para que la aumentasen de las pensiones que 
caherian, y que Ínterin viviesen los nuestros de 
solas limosnas, porque fué tanta la devoción de 
los mallorquines con la Compañía dende que 
vino á esta ciudad, que siempre nos proveyeron 
bastantemente con sus limosnas. Después el año 
1569 viéndola ciudad el grande fruto que los 
padres hacían y el buen ejemplo que a todos han 
siempre dado, se movieron algunos caballeros 
deyotos con el muy ilustre señor don Jua:i de 
Urrias visorey de este reino y los jurados y otras 
personas a tratar, para que de nuevo procura

sen acrescentar la renta del colegio y se pusiese 
en el ejercicio de letras, y asi muchos particula
res dieron dineros de contado, con los cuales se 
compraron algunas casas para sitio y en especial 
el señor obispo don Diego de Arnedo dio 500 
libras para comprar unas casas grandes, donde se 
abrieron las escuelas la primera ve/., como abaxo 
se dirá; otros dieron renta hasta summa de 150 
libras de renta poco más ó menos. Vivieron los 
nuestros de limosna hasta el año 1570; y de alli 
adelante se ayudaron de la sobredicha renta. Mas 
después, viendo el rector del colegio que del 
depósito de la renta sobredicha en manos de los 
jurados no se seguia el rl·i que se pretendió, que 
era el aumento de ella, por descuido de los jura
dos v muchos gastos en la exacción de ellos, con 
licencia de n. p. general se cobró el año 1 5 7 5 , y 
as: tuvo el colegio como 3 50 libras de renta ó 
poco más. üe>pucs con algunas donaciones y 
legados particulares se fué aumentando esta ren
ta, hasta el año 1584 en summa de 300 libras de 
renta poco mas ó menos. Este año de 1584 mu
rió la señora Juana Quint y Gual, a los to de Ju
lio y dejó en legado a nuestro colegio la mitad 
de todos sus bienes, que fueron cerca de 5.000 
libras de esta munida poco más o menos y asi 
acrescentó la renta hasta 800 libras poco más ó 
menos. 

Después el año 1588 murió la señora Leonor 
Valentina y Torrella a los 18 de noviembre y 
dexó a este colegio un legado de 3.000 libras, de 
que se h.cicron 226 libras de renta; mas porque 
destos legados se han comprado algunas casas 
para sitio del colegio y se han luido algunos cen
sales que respondía el colegio así por casas como 
por el rafal que en años pisados se compró, ha
llase que en el principio del año 1597 (cuando 
esto se escribe) tenia el colegio de renta limpia 
sin lo que saca de las heredades 9 12 libras de 
renta poco más ó menos. 

Kl año 1 ) 8 } compró el colegio una heredad 
para recreación de los nuestros y provecho del 
Colegio a cuarto y me.lio de legav de la ciudad, 
el cual costó 1500 libras, tenia como 30 cuarte
ladas de tierra, todo cu secano; tenia co.no me
dia cuarterada de viña vieja, vuas cuantas higue
ras y c o n o 25 almendros, p.icos olivos y Insta 
30 algarrobos. Después los nuestros han plan
tado en él más de 800 almendros y han aumen
tado hasta 150 olivos, mucho; algarrobos y mu
chos frutales, y plantiron hasta dos euarteradas 
de viña, siendo rectores sucesivamente los pa
dres Jiun Pogto y Bartolomé Coch. Después los 
años 9tí y 97 se plantó más viña Insta tres euar
teradas más, y se cerró toda la viñi vieja y nue
va de muy buena pared de piedra seca; y se han 
plantado muchas tapereras (p.iríetarias); de mudo 
que b i frutos valdrán pagados los gastos 200 
libras, el cual provecho irá cada año cresciendo, 
como fueren cresciendo las plantas; por donde 
valdrá al presente esta heredad cerca de 4000 
libras. 

También el año 1 , 8 6 adquirió este Colegio 
poco más de dos euarteradas de tierra huerta. c o n 

derecho de cuatro horas de toda la agua de \A 

http://co.no
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acequia de la ciudad, por donación del hermano 
Matheo Ramis de nuestra Compañía Estívanse 
los frutos de esta tierra, con el agua, has a So li
bras cada año. ítem, a los 15 de Hebrero del año 
1597 fray Ramón deVeri de la orden de los caba
lleros de Sanjuan y ballin de Mallorca hizo do
nación a este colegio de mil y dos libras de 
renta moneda mallorquína; y nuestro padre ge
neral le aceptó por fundador de él; y porque la 
patente de la aceptación llegó á este colegio cer
ca de la fiesta de la presentación de Nuestra Se
ñora que es el titular de nuestra iglesia, por esa 
razón se hace la fiesta de la fundación cu ese dia. 
Finalmente en el año 159&, et P, Juan Forteza 
de nuestra compañía hízo donación a este cole
gio de una heredad que poseía en la huerta desta 
ciudad, de hasta siete euarteradas de tierra y con 
derecho de aguas de 4 horas toda la acequia; y 
también hizo donación de hasta 2000 libras que 
el colegio en parte ha cobrado y en parte h 1 de 
cobrar: y de 74 libras, 1 7 sous, 6 d. de censales 
que entre todo sube en summa de más de 
5500 libras. Hasta ahí ha llegado el aumento 
de este colegio en lo temporal, dende su prin
cipio hasta el Agosto de 1598. No se nombran 
en esta Historia todos los que ayudado as: 
à la fundación del colegio en menores canti
dades como a la fabrica y sustento de los 
nuestros, porqueseria cosa larga, y se pueden ver 
por los libros viejos de las raices y del recibo 
para la obra y de otras limosnas. 

II.—Del sitio y edificio del colegio 
Todo el sitio deste colegio contiene do 1 isle-

las de casas, por medio de las cuales pasiba una 
calle de mucho pasaje, por lo cual con mucha 
dificultad se ha podido alcanzar la licencia de 
cerrarla, por haber hecho en ello mucha contra
dicción, no solo los circunvecinas, más también 
la Universidad y las monjas de Santa Clara; más 
en fin por sentencia de la Real audiencia y con 
la licencia del Rey se nos dio la posesión della, 
cerrándola por los dos cabos a los 20 de Junio 
1595 , En la zona Jestas ¡lletas, dond<: está la igle
sia había once casas, las cuales todas posee h >y 
el colegio. En la otra donde están las escuelas al 
presente había 1}, de las cuales posee hoy el co
legio las diez. Han costado todas estas casis que 
al presente hemos comprado Insta 60\o libras 
poco más ó in-mos. Lis tres que nos faltan val
drán c o n o 900 libras. 

La iglesia que se nos dio al principio, cómase 
ha dicho, era tan pequen 1 que en ella no se podía 
predicar; y aun la administración de los sacrt-
mentos se ejercitaba con grande inco n.ididad; 
por doni ï fueron movido; asi los nuestros, co .n j 
nuestros devotos a tratar de edificir iglesia, lo 
cual se comenzó a poner por obra el año 1 5 7 1 , 
sienio Rector el P. Bartolomé Coch, y se prosi
guió hasta el año 1 576 ; y se acabó un pajizo del 
cuerpo de la iglesia con cuatro capillas a caja la 
doj y con esto se dixo en ella la prim:ra misa la 
víspera de la Trinidad d.'se tafean añí, habién
dola binJecido prinuro c o i machi solemidad 
el Rio . S;ñor Don jum Vich y Mmriqaj, obis

po de Mallorca; y después acá no se ha más edi
ficad.) en ella, aunque se ha perfeccionado lo que 
estaba edificado. 

La habitación de los nuestros ha sido muy ¡n-
conmoda dende el principio del colegio hasta el 
año 15S8, porque todas las casas que se habían 
comprado para sitio eran pequeñas y viejas y mal 
aconmodadas para que dellas se pudiese formar 
colegio, por donde los nuestros han padescído 
muchas inconmodi.lades, por lo cual por orden 
de n. p. general y del p. c pral. Gerónimo Roca 
ese año de 88 por junio se comenzó a edificar 
mi cuarto doble, que venía de cabo a juntar con 
la iglesia y hace un lienzo del claustro de la por
tería y después se han hecho otros dos pedazos 
de cuartos q;;e hacen otros dos lienzos del mis
mo claustro; de moip que el año 1596 había en 
ese ediíicio 22 aposentos nuevos habitables, una 
librería de emprestado, ropería, sacristía con ca
pilla secreta todas tres de emprestado y escalera 
pjra subir a los dormitorios y sotea. 

Para que las mon¡as de Santa Clara desistiesen 
del pleito qne nos habían puesto, como arriba se 
dixo, por respecto de una assequía pequeña que 
passaba por la sobredicha calle, por uo iba agua 
a su monasterio, fué necesario que el Rector del 
colegio se obligase a mudar dicha assequía a sus 
costas por otras calles, y que antes de hacer esto 
no pudiese edificar cosa alguua en dicha calle; 
mas luego que nos fué dada sentencia en favor 
cuntra los otros y la posesión de la calle, rompie
ron el concierto hecho y nos levantaron pleito 
de nuevo, y asi el Rector quedó libre de dicha 
obligación, y luego que se tuvo la posesión de 
la calle, començo a edificar el cuarto donde están 
las necesarias que viene encima de dicha calle, y 
con eso la divina providencia lo trazó de modo 
que ni el edificio estuvo impedido, ni el colegio 
lloviese de gastar un dinero en la assequía de las 
monjas, porque como vieron que el edificio iba 
tan adelante, desistieron de su pleito; y la verdad 
ha mostrado que todo eran imaginaciones las 
causas que oponían para que la calle no se cerra
se, v asi se prosiguió dicho edificio hasta que las 
necesarias íuesen acabadas, que fué a! fin del 
año 97. 

Antes, que se acabase lo restante del cuarto de 
las necesarias, fia del dicho año se comenzó a 
edificar el cuarto de las oficinas que está unidj 
con el reficorio; y la ciusa de comenzar esta sin 
perficionar el sobredicho cuirto fué por la gran
de necesidad qae teníamos de uní stla que viene 
eucimí del rehtorio, pira que en ella se congre
gasen los de la congregación de los seglares, que 
h ibíendo crescij.) macho el número dellos, no 
cibian en ninguna pieçi de cis» sino e.i sola la 
sotea, que era grande pesadumbre y ¡nconuenien-
te assi pira ellos c o n o para nosotros. 

III.—32 tos estultos y letras que la Compañía ha 
profesado en esta Ciudad, 
Entre otras cosas que se dieron para fundación 

deste Colegio lu^go al principio, fué una cátedra 
de artes con I O J libras de srlario, que se solían 
d ir al que la tenia, y a esta causa se leyeron dos 
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cursos de artes vno al P. Mathias Borrassà co
menzando el afio 1 562 , y el otro el P. Bernardo 
Crespin comenzando el ailo 1 565 . Kl primero se 
leyó en el Estudio General Je la Ciudad, el se
gundo en nuestra casa. Mas visitando el Colegio 
el P. Alonso Román provincial el ano 1567, vien
do que tomar salario por el leer era contra nues
tras constituciones, y no queriendo los jurados y 
regimiento darla en forma que la pudiésemos 
tener, hizo renunciación dclla en mano de los ju
rados, por donde estuvieron los nuestros eu este 
colegio, sin leer dende el ano 1J67 hasta el ailo 
de 70. Después viendo cl P. Antonio Cordeses 
provincial que los de la tierra habían aumentado 
¡a renta de modo que con ella y las limosnas or
dinarias se podían sustentar hasta 20 sujetos con 
orden v aprobación de u. p. general Francisco de 
Borja Je santa memoria asentó las escuelas de 
gramática en nuestro colegio con tres clases. 

Después habiendo concurrido a nuestras escue
las grande número de estudiantes, y estando mu
chos dellos aprevechados para poder oir curso, 
con licencia de nuestro padre general, el año 
1574 se puso una cátedra de artes, y dc enton
ces, acá siempre se han leído cursos de tres en 
tres anos. Estas escuelas se pusieron dende prin
cipio en unas casas, que estaban en la isleta de 
la iglesia y junto a la misma iglesia, lo cual era 
grande inquietud para todo el colegio, porque a 
cabo de pocos años cresció tanto el número de 
los estudiantes que no cabían ya en las aulas. Y 
a esta causa el Rector que entonces era el padre 
Juan Pogío procuró que se comprasen otras ca
sas mayores, que estaban en la otra isleta vecina, 
para mudar allí las escuelas; y aunque al princi
pio hubo contradicción, mas después la justicia 
lo allanó y se compraron por 900 libras, dc las 
cuales pagó la ciudad Soo libras, y así el ano 
1 >84 se mudaron allí las escuelas y están hasta 
el dia de hoy. Dcste afta hasta el de t>9o cres
ció tanto el número de estudiantes eu la aula de 
los menores, que era grande detrimento de los 
estudiantes y trabajo importable del maestro es
tar todos juntos en una aula, por lo cual ese año 
con licencia dc nuestro padre general se dividió 
esa aula en dos y desa manera perseveró hasta 
el año 96, en el cual visitando este colegio el 
P. Lorenzo San Juan por el padre provincial, pa-
reciéndolc que esa aula era supèrflua, la quitó de 
facto con esperanza que nuestro padre general lo 
aprobaría, y aunque la aprobación 110 lia venido, 
nunca mas se lia vuelto a estas liciones, aun
que parece no tenemos obligación por pacto o 
condición que se baya hecho con la ciud.id, fun
dador o bienhechores, la obligación que hay es 
que los que pedían limosnas para la fundación 
del colegio la primera y segunda vez, uno de los 
títulos que ponían principal era que habíamos dc 
leer, y los que las daban se movían con esto; y 
la ciudad nos compró las casas donde tenemos 
las escuehs, como se ha dicho, con ese titulo. 

IV.—Del fruto que la Compañía ha hecho en este 
reino. 

este Colegio lia sido v.irio, porque dentro de un 
ano de cinco que vinieron llegó el número a do
ce o ttece, y con este número estuvieron alga-
nos anos hasta el año de 1 570 , porque ese año 
por las escuelas de gramática que se pusieron 
cresetó el número de los nuestros a diez y nue
ve o veinte, y con este número estuvieron algu
nos años. Después aumentándose la renta del co
legio, cresció el número hasta veinte y tres o 
veinte y cuatro, lo qual ha durado hasta el ano 
1 ,97, Mas con la fundación v otras haciendas 
que han venido al Colegio, de aqui adelante se 
podrán sustentar en él muchos m;.s st'.getos, prin
cipalmente después de hecho el reñtorio y las 
demás oficinas. 

El fruto que han hecho los de la Compañía eu 
esta tierra con la divina gracia es inestimable, 
porque cuando llegaron aquí había grandísima 
ignorancia de la ley de Dios y doctrina cristiana, 
que apenas había quien supiese lo que era obli
gado, aún los hombres viejos y de capa negra, y 
agora con la continuación de la doctrina cristia
na y misiones a los pueblos de la isla, los nínos 
v niñas, que apenas saben hablar, la sabec y can
tan. I.a frtcuencia de los sacramentos estaba tan 
caida, que apenas había quien se confesase sino 
de ano a ano, y aún muchos se pasaban ailos sin 
confesarse; y agora por la bondad de Dios apenas 
hay persona que no se confiese muchas veces al 
ano, tanto en la ciudad como en las villas, y no 
solo la gente adulta, pero aun los mochadlos y 
mochadlas se confiesan a menudo, y esto no solo 
en nuestra iglesia, pero aún en tas parroquias y 
todos los monasterios, cosa que antes no se hacia, 
antes nos hacían contradicción por esta frecuencia 
de sacramentos y desto ha venido en las costum
bres grande reformación, así en lo eclesiástico 
como secular, de lo cual ha sido mucha causa la 
buena doctrina y exempio de los nuestros, de lo 
cual ha resultado por via i ¡directa mucho prove
cho también a las otras religiones, procurando 
todas su reformación .1 ejemplo de los nuestros. 

También por los artos de 1564 comenzaron los 
nuestros la casa dc la misericordia para recoger 
mujeres erradas, v la aumentaron llista que el 
obispo se encargó dellas, aunque después se hizo 
monasterio de monjas. 

Luego que la compañía abrió escuelas de gra
mática, se instituyó en nuestro colegióla con
gregación de los estudiantes a título de Nuestra 
Señora y San ]uan Baptista, la cual ha sido semi
nario de religiosos, para todas las religiones y de 
buenos clérigos, que ha sido un gran bien para 
toda esta isla. 

Finalmente .1 ano 1596, visitando este colegio 
el pidre Lorenzo San Juan, se comenzó la congre
gación de los seglares, j la cual ha venido lo 
mejor Je la tierra de tales estamentos, porque hay 
en ella el visorev, jueces de la rota, canónigos, 
jurados, caballeros y de todos los otros estamen
tos, con lo cual se ha hecho mucho fruto y se lu 
seguido mucha reformación y edificación en toda 
la ciudad. 

1 : 1 número de los nuestros que han residido en 
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V.—Aumento de la hacienda 

El ario 1596, hizo donación a este colegio el 
adre Juan Forteza de nuestra compartia, de una 
credad en la huerta y término desta ciudad, con 

su derecho suficiente de agua, quesera poco más 
ó menos cuanto un par de machos podria arar en 
diez ó doce días, con la cual se lia aumentado 
mucho lo temporal destc colegio, porque en ella 
se coge la mayor parte del trigo, que se gasta en 
el colegio, toda suerte de hortalizas y mucha fruta 
casi todo el ano, y demás deso hay moreras para 
coger buena cosecha de seda. 

Después el ano 1598 se añadió, por vía de 
compra a la dicha heredad, un pedazo también de 
huerta, que estaba unido y casi metido dentro 
della de cantidad de tres jornales dichos. 

Y finalmente el año 1 6 0 1 , se le añadió a dicha 
heredad otro pedazo de huerta, por via también de 
compra, que estaba unido con el precedente casi 
de la misma cantidad. 

VI. -Aumentode las escuelas 

El año 1600 se añadió a las liciones de nuestras 
escuelas de Theologia moral ó casos de conscièn
cia. Fué el primero lector el sobredicho Juan For
teza, y por su enfermedad le sucedió el Padre 
Matheo Marimon. 

VII.—Aumento del edificio 
El año 1600 los albaceas de fray Ramón de 

Veri nuestro fundador, teniendo respecto a su 
sepultura determinaron de edificar la capilla mayor 
y cabeza de nuestra iglesia. Comenzóse la obra 
por Enero de dicho año y acabóse por Noviembre 
de 1 6 0 1 . Bendijola el obispo Don Juan Vique y 
dixose en ella la primera misa el dia de la presen
tación de Nuestra Señora de dicho año. Gastóse 
en la obra de dicha capilla más de 2250 libras, sin 
lo que el Colegio puso de madera y otros pertre
chos. 

El año 160} en un cuarto que está unido al 
refitorio nuevo se hizo una bodega bien capa/, con 
bóveda y encima de ella una pieza para dispensa 
in futuium y ahora sirve de granero. También se 
ac ibó el refitorio fuera de las mesas, y agora sirve 
para la congregación de los seglares y se comenzó 
la escalera del refitorio. 

Antes de lo sobredicho por los años de 1590 ó 
91 para la salud de los de casa se hizo una cisterna 
grande, para que hubiese agua reposada para beber: 
tiene de hondo 49 palmos, de paladar 19 palmos, 
de ancho 22 palmos y de largo 28 palmos. Está 
en medio del patio del refitorio; ha salido muy 
bien hecha: hiciéronse antes della sus dos distilla-
dores para que entre en ella por su caño el agua 
limpia: hinchese del agua que la ciudad tiene, 
que es harto buena, por Navidad, qu¿ es el tiem
po mas fresco y cuando viene el agua más lim
pia. Hizose toda de limosnas, costó sin los per
trechos muchos que en el vacio della se hallaron 
y otras comodidades, hasta mil libras ó poco 
menos; ha sido de mucho provecho para el ser
vicio del refitorio y salud de los de casa tiene ale 
una parte hacia poniente un poco adonde cuando 

se v-acia para limpiarla se sume todo el agua. 
Por la parte opuesta tiene una piedra agujerada 
para si por tiempo, acabadas las oficinas se le 
hiciere caño, en el interim sacase el agua con su 
carrucha por el broca! que está d la una parte 
hecho de marmol. 

En los que han ayudado falta lo que dexó 
Micer Serra, con que se hicieron las cinco ca
pillas, y lo que dio Ms.° Luffi, con que se em
blanquino toda la iglesia, y las 600 libras que 
dejó Ms.° [ordi Sanjuan para hacer una capilla 
con todo lo necesario para ella, de retablo ca
pera (cajonera:) ornamentos, etc. 

J H S 

VIII. Relación de los particulares de la Compañía 
D E J E S l í s I>E l.A l'KOVINt.'ia I1E ARAGÚN HECHA I>OR 

M.VTIIIAS IÏORRASA (JUe EST.ÍN BN USA LISTA; Y S I 

P . W I At .Cl 'MlS S I X DECIR NADA, ES P O R (JUE SO S É 

nada. 
P. Antonio Amo; —Yo no le vi ni traté con 

él; oi decir que fué el primero superior de la 
Compañia en toda España, y asentó los colegios 
de Barcelona, Valencia y Gandía: y que era 
hoirbre de mucha autoridad y prudencia; y que 
con sus pláticas reformó mnchas monjas de los 
monasterios de Barcelona, y por las reglas que él 
dexó escritas a modo de unas conclusiones se 
rigieron en esta provincia hasta el año 1 5 5 } , 
que el Padre Geiónímo Nadal visitó esta provín
cia y ttajo las constituciones y las declaró. 

P. Diego Mitón. - Yo le conoscí, mas traté po
co con éi. Era hombre de mucha autoridad y 
muy entendido de las cosas de la Compañía. Oi 
decir de él que estando en Valencia antes de ir 
a Portugal, iba vestido todo de cilicio del cuello 
hasta los pies, lo cual fué causa que después casi 
toda la vida hubo de vivir con regalo y grande 
cantidad de comida. Esto digo para ver cuanto 
importa la discreción, 

Gaómmo S'adal.—Yo le conoscí en Mallorca 
antes de entrar en Compañia y era tenido en opi
nión de grande letrado. Después lo vi dos veces 
en España: la una el año 1554 , cuando publicó 
las consti [liciones en Gandía y la otra el año 1556 
en Murcia, y advertí en él que era resolutísimo 
en toda cosa y negocio. 

P. Andrés Pmviedo.—No le conoscí. Oi decir 
que yendo a pié de Cullera a Gandía se halló 
con grande necesidad, y que le proveyó Dios por 
medio de un hombre que vino a él corriendo con 
un caballo y le d i o lo que había menester y se 
fué sin saberse quien había sido; y que era muv 
dado a la oración, y que muchas veces los de
monios le maltrataron de noche. 

P. Fitmcisw tic Hslriiib. - Y o le conoscí y traté 
en esta provincia: fué provincial della, aunque no 
le vi govern ir, sino al P. Baptista de Barcelona, 
que eta viceprovincia!. Era hombre muy santo y 
sencíllo sin doblez. Fué predicador eminente y 
suspendía tanto el auditorio, que parecía no había 
alguno en la iglesia, como yo lo vi que predi
cando en la iglesia mayor con más de cuatro mil 
oyentes no se SiíiUÜ más ruido que si no habic-

p 
h 



t o 

ra'ninguno; y cuando salían de la iglesia salían 
como atónitos, sin hablar unos con otros. Tenia 
la condición delicada, y asi no quería comer sino 
buen carnero y vino que fuese bueno, más aun
que le diesen carne más ruin y vino no tan bue
no como acontescia en caminos, y le decían que 
la carne era buena y el vino también, todo lo 
creía. 

P.Bapihma de Batviíi.— liste padre me recibió 
en la Compañía y siendo Viceprovtndal y rector 
del colegio dc Gandía. Era hombre natural de Al
calá de Henares, era muy modesto de mucha au
toridad, buen predicador y letrado, aunque tenía 
poca salud, y asi murió presto, que fué el año 
1 5 6 0 en el colegio de Murcia, que entonces era 
de esta provincia. Kra muy dado a la meditación, 
que por los caminos iba siempre meditando lu
gares de la Escriptura. Tenia un trato muy apa
cible con los próximos, y con eso acababa cuan
to quería, como le aconteció con el obispo de 
Murcia don Esteban de Almeyda, al cual con su 
buen modo ttocó de tai manera que reformó to
da su casa, que antes estaba hecha una B'.ibÜomu 
de cazadores, perros etc. Una vez fué de misión 
a la villa de Ontinentc, que estaba hecha un in
fierno de bandos; y con sus sermones y trato la 
apaciguó de tal manera que parecía después una 
casa de religión; y uno que había muy agraviado 
a otro, estando muy fuerte el agraviado, como 
una cafla y sin armas se fué al agraviado en me
dio de una plaza llena de gente se ai rodillo a sus 
pies y le pidió perdón y le díó la caña y le dixo 
que le diese con ella y se vengase y el agraviado 
se levantó y le abrazó y quedaron en paz. 

P. Antonio Cordescs.^ A este padre he conosci-
do y tratado con grande familiaridad, era catalán 
de Aul(e)t, platicaba de notario antes de entrar 
en la Compañía, y luego que los de la Compa
ñía vinieron a Barcelona, lo dejó todo y se entró 
en elía. Yo le hablé en Gandía el año 15 54 que 
era procurador y leía casos de consciència por la 
Summa de Cayetano; ha sido provincial de esta 
provincia tres o cuatro veces, visitador y provin
cial de Toledo. Era de condición muy apacible 
muy dado a la oración y tenía grande destreza 
para imponer en ella; escribió un tratado de laS 
virtudes y oración que llamó I t i n e r a r i o y otro 
de cambios. Era muy llano, virtuoso y santo, y 
con esta opinión acabó sus días en Sevilla y aún 
se díce que hay milagros; vivió en la Compañía 
sesenta años poco más ó menos. 

P. Jerónimo Domènech. Este padre lo que pue
do decir es que siempre ha sido tenido en opi
nión de santo, asi de los de dentro de la Compa
ñía como de los de fuera. Cosas particulares no 
me acuerdan sino que era inclinadísimo a dar 
limosnas a los pobres, decía qne más quería que 
le engañasen que dexar la caridad. 

P. Lofe D'lgado. Este padre tuvo una voca
ción extraordinaria, aunque 110 me acuerda en 
particular. Era tan sufrido que habiéndole de dar 
un cautiri de fuego en el lagrimal del ojo, no hizo 
más movimiento que si fuera de piedra, y esto 
íué en Valencia y Barcelona, dc lo cual se admi
raron todos los presentes las dos veces. 

P, Martin Alherro.—Siempre le conoscl santo; 
v una vez en Murcia durmiendo en un oposento 
íos dos, una mañana viniendo el despertador, y 
riliusando, crio yo su cuerpo de levantarse, se 
arrojó en el suelo y se revolvía por él hablando 
y rmendo con su cuerpo. 

P. Bartolomé Coc. - Fué buen predicador, tanto 
que alcanzó en su tierra este renombre que para 
alabar á un predicador bastaba decir »es uu Coc » , 
•—Tenia grande autoridad y eficacia cu el decir; 
y así meneaba los corazones y voluntades que 
les hacia hacer lo que quería. Era muy paciente 
en sufrir; una vez le vi dar un cauterio de fuego 
en la oreja y no hizo más movimiento que sí no 
fuera él, 

P. Miguel Gobierno.—Yo le conosci siendo her
mano, y era tan dado a la oración que siempre 
iba como absorto y algunas veces se encendía 
que parecía fuego, y con criar muchos animalí-
tos estaba como insensible en la oración, y con 
todo eso era la sal de la recreación, etc. antes de 
ser ordenado. Siendo hermano fué vicerector una 
temporada del colegio de Valencia. 

P. Pedro ád Villar.—Yai. mi condiscípulo de 
Theología y siempre le conosci santo en las cos
tumbres, humildad y mansuetud, nunca le vi eno
jarse con alguno, Dijole un dia cl P, Santander 
que era rector y muy enfermo, porque iu agibíli
bus era poco mañoso: Hermano Villar, hermano 
Villar mucha devoción y poca maña. Fué muy 
señalado en la humildad y menosprecio de sí 
mismo. 

Jiiiiu Mico.—lia sido dos veces Rector del 
colegio de Mallorca, que antes no le conosci. Lo 
que advertí en él era que era manso, humilde y 
amigo de la penitencia y dado a la oración, afec
tuoso. 

Elpadic Pedro Martínez.—Yo le hallé cu Gan
día c) año 1554 Cjiíe era ministro; el poco tiempo 
que le traté vi en él que era fervoroso y de gran
de pecho y corazón y facundo en ayudar á bien 
morir. Diomc un consejo acerca de seguir la co
munidad en la comida, y me ha valido mucho 
toda mi vida. 

!'. Gascón. - Siempre le conosci santo, muy 
recto y verdadero, riguroso consigo y nada lison
jero, parcísimo en las palabras y cosas, en lo 
que hablaba y escribía no ponía más' palabras de 
las necesarias. L'na vez me escribió estando yo 
en Mallorca y él procurador en Valencia que le 
envíase ciertas eos (cosas) y la carta no tenia 
tres dedos de papel. En su hablar mesclaba mu
chos afurismos y refranes. 

P. Sancho.—Lo que advertí eu él el poco tiem
po que le conosci, que era muy virtuoso, calla
do, humilde y manso. 

P. Diego iioirassa,—Lo que puedo decir de él 
es que tenía habilidad extraordinaria para letras, 
fué el mejor de su curso qne tuvo 140 estudian
tes. Leyó lis Eticas de Aristotil en Roma, un cur
so en la Universidad de Tilinga y tres en Paris, 
y en uno de ellos tuvo 500 estudiantes en donde 
tuvo mucho nombre. Era llano y humilde y muy 
afectado a comunicar lo que sabia. Ha escrito 
mucho, aunque no hay cosa impressa. 
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Tomás Sephlveda.—Era muy humilde y piden-
te, ha hecho mucho fruto en las misiones en las 
cuales era casi continuo y en ellas incansable. 
Páresela simple y en los sermones según el au
ditorio se trataba con muchi discreción; scielnit 
abundan el pemtñam pati. 

Los demás padres que he traspasado de los 
propuestos, no los he dejado por tenerlos por 
menos santos y virtuosos que aquellos de quie
nes he hablado, sino porque no me acuerdo de 
cosas particulares, sino comunes. Mas hanse ol
vidado de algunos padres autígos de singular vir
tud y santidad, como son: el padre Xuares natu
ral de Alcalá, que fué el p." maestro de novicios 
formado que hubo en la provincia, y murió en 
Murcia el año 1560; y el padre Marcello que mu
rió en Murcia el año de la peste, que fué el a fio 
1558 , fué hombre muy fervoroso y vehemente 
en el predicar, y se hirió de la peste en el lervor 
del sermón; y el padre Antonio Fontova, que 
murió ese mismo tiempo de la peste, siendo rec
tor del Colegio de Murcia y viceprovincial; y el 
padre Diego Puellas que páresela en el rostro un 
ángel que siempre iba en la presencia de Dios y 
hay de él un raro ejemplo de obediencia; y es 
que cuando se pusieron las escuelas en el colegio 
de Murcia, leyó la clase de mayores a un solo 
estudiante todo un año, con tanta exacción como 
si tuviera el aula llena; y el padre líalthasar Dias, 
que me trujo á mi á la compañia, que fué singu
lar en la mansedumbre y solicitud de traer almas 
al servicio de Dios, para lo cual cuando iba por 
valentia fingia cansancio, y entraba en una casa 
donde habia mucha gente pidiendo le dejasen 
descansar alli un poco; y luego les persuadía la 
frecuencia de los Sacramentos y deita suerte 
trujo innumerables al servicio de Dios; y él y el 
padre Juan Lobera presbítero, lector de Teologia 
del Colegio de Valencia, que no le veo puerto 
en esta lista, que dio tan raro ejemplo de humil
dad con tantas letras y opinión de docto, que 
ciando habia conclusiones de Theología en el 
Estudio.General iban muchísimos sólo por verle 
argumentar y en acabando se iban 

IX tUrmaaos 
Hermano Miguel Ar.igjiüs. -Fué natural de Ca

taluña; fué mi condiscípulo de Theologia. Acuer
dóme desto que era tan riguroso contra si mismo 
y se azotaba de tal suerte que me obligó a dar 
razón dello al superior. 

Hermtno Simvia. —Antes que entrase en la 
Compañía ni ella tuviese asiento en Valencia 
solía todos los domingos en la nfidrugadi para ir 

fior las casas Je los que frecuentaban a desperta-
los para que se aparejasen, l-'ué muy devoto 

del santo Rosario como él decia; y una ve/ le 
aca;sció que yendo un camino por tierras de 
moriscos viendo dos dellos que venían con mil 
semblante, sacó su rosario levantándole en alto, 
como quien muestra un tiro de artilleria, dito con 
esto no tengo miedo ó semejantes pilabras, y 
con esto los moriscos no les dixeron nada. Te
nia tanta solicitud d ; todos lo > h.-rmanos, espe 
cialmcnte de los estudiantes más que si fuera ma

dre Je todos. Visitábalos de noche santiguándolos 
v echándoles agua beuJita. Hacía casi toJos los 
oficios Je casa, masar roscaJas etc. Murió en 
tiemjo Je la peste Je Valencia, año 1558 o 7. 

ll:rtn tm Juin de B tifos.—Fste hermano era 
puntualísimo en la obediencia y muy dado a la 
oración. Entre dia se dormia en las quietes y de 
noche velaba mucho por darse á la oración: una 
noc ic se adurmió en la plática del viernes, y di-
jole el superior que subiese y estuviese en pié 
encima de un banco de la librería donde se ha
cia la plática, y porque cuando se fueron los 
otros eí superior se descuidó de decirle que ba
jase, estuvo en pié toda la noche encima del 
banco, hasta que el despertador no hallándole 
en su aposento y buscándole por orden Jel su
perior, le halló aíli, y dixo que el superior le dijo 
que subiese y no le Jijo que bajase, que es ejem
plo raro Je obeJiencía. 

líírntáHj Ríala Rita. —Fué muy paciente y ce
loso del bien común Je la religión, laboriosísimo 
en el trabajo corporal, a cuyo trabajo, ¡nJustria y 
cuidado se debela mayor parte déla hacienda 
que tiene el Colegio de Valencia. Era discreto, 
prudente y Je buen trato, y asi toda Valencia le 
conoscí 1 y le tenia respecto, 

Jum Misegtur. — Era catalán de Ulldecona. 
Deste hermano hay una cosa notable, que pa-
resce supo la hora de su muerte, y fué que mu
rió un hermano y para enterrarle quiso bajar 
dentro del camero para componer los cuerpos y 
hacer lugar para el hermano. Después á cabo de 
pocos dias se levantó cerca de media noche y se 
fué al aposento del Rector que era el padre Coc 
y le dixo: Padre confiéseme y déme la comu
nión, que yo me tengo de morir luego; fuéronse 
los dos a la iglesia y comulgóle, y dentro poco 
se murió. 

Hermam Diego Jfd/r. -Siempre le he conos-
cido .muy virtuoso y muy dado a la oración vo
cal y a oir mísas. Fué 20 años cocinero en el 
Colegio de Mallorca y casi cada dia oía tres mi
sas, v casi siempre comía de lo que losotrosde-
j.iban Je la porción; y los mendrugos y cortezas 
[jUe ios otros dejabar; y asi era muy amigo de 
],i pobrt-v.i en lo interior v exterior. Acabó la 
vida como habia vivido. 

ToJos los demás hermanos que en la lista es
tán nombrados he tenido siempre por muy vir
tuosos y buenos religiosos; más no me acuerdo 
Je cosas extraordinarias y particulares. Hecho a 
ij de Julio [6of>. 

Otra de las personas que ayudaron mucho a! 
colegio de Valencia en sus principios fué doña 
Sebastian 1 Fx.irch, mujer Je Jou Francisco 
lixarch, porque era como midre de todos los del 
C O L E G I O mientras vivió. 

En Mitlorca fueron desi misma minera la se
ñora Autonitia Ciulellas y Española, todo el 
tiempo que vivió, que fueron mas Je 12 años; y 
lo mismo fué la señora Alionor BararJo, señora 
Je Sarria por más d; }6 años, y esta era devotí
sima de nuestra religión y de n. b. p. Ignacio. 
Esta casi de continuo estaba dando al Colegio y 
a su muerte dexó al Colegio .too libras y en vida 
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LA S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L B A S Í L I C A 

D E M A L L O R C A 

1 . 

Bosquejo histórico y descriptivo del conjunto 

Este grandioso templo, construido sobre 
alta plataforma que domina inmediatamen
te la bahía, constituye la nota culminante 
del panorama de nuestra ciudad y pregona 
la grandeza de quien le fundó .—Fué este 

D, Jaime el Conquistador, quien, habién
dose apoderado de Palma el último día de 
1 2 2 0 , ya en 1 2 3 0 mandó emprender las 
obras de nuestra iglesia matriz, dedicándo
la a la Virgen María, Dióselc comienzo por 
el ábside, j unto a la mezquita de la A lmu
daina, que se dejó subsistir ¡uterinamente 
dentro del espacio que debían ocupar des
pués los primeros tramos de la nave ma
yor. Asi la mezquita, debidamente purifi
cada, pudo ofrecer cabida suficiente para 
las funciones del culto cristiano, en unión 
con el nuevo ábside terminado ya en 1 3 2 S , 
mientras se proseguían con forzosa lenti
tud las obras del vastísimo proyecto . M u 
cho antes que las naves lué construido el 
robusto campanario , que surgía al princi
pio aislado en el cementerio de la iglesia, 
pues ya el segundo Obispo Pedro de 
Mu red i no (Morey?) instituyó un beneficio 
( 1 2 7 0 ) en la capilla que ocupaba la parte 
baja de dicha torre. 

Las hostilidades de Pedro III de Aragón 
con su hermano Jaime II de Mallorca pro
dujeron la primera interrupción de los tra
bajos; y aunque éstos se reanudaron, al ser 
restituido el reino al monarca mallorquín 
por su sobr ino Jaime II de Aragón, el Tasto, 
ya no corrieron los gastos a cuenta de la 
Corona. Ful celo dc los Prelados tuvo que 
arbitrar recursos para llevar adelante la fá
brica, ya haciendo contribuir el clero en 
proporción a sus prebendas, ya recogiendo 
limosnas en toda la isla, ya estimulando a 
los poderosos con esculpir sus blasones en 
las bóvedas que costeasen. Principales c o s 
iéndoles dc las obras fueron los Obispos , y 
entre ellos merecen especial mención los 
siguientes: D. llerenguer Halle ( -f- 1 3 4 0 ) 
que en 1 3 4 0 consagró el altar fijo y erigió 
la cátedra pontifical en el fondo del ábside; 
D. Antonio Galiana I -f- [$75) q u ü ' H 1 ! 0 

llegar la fachada lateral del sur basta la ca
pilla de la Corona, en donde tiene precioso 
sepulcro; y Kr. Pedro de Cima (-|- 1 3 9 0 ) en 
c u y o pontificado se emprendió la obra más 
primorosa de esta Catedral: la magnífica 
puerta del Mirador. 

No se sabe 'quien fué el artista que con 
cibió el plati de una construcción tan estu
penda, cosa que no es de extrañar dado el 
m o d o dc ser de aquel tiempo. Por los li-
hros de cuentas c o n o c e m o s los nombres de 
no pocos continuadores de la fábrica. ICI 
primero menc ionado c o m o maestro princi
pal ( 1 3 3 0 ) es Antonio Camprodon fsitia-
gititiirt, que talló tal vez retablos gót icos y 
con seguridad la primitiva sillería del coro . 
Cuando en 1 3 4 7 Jaini<¿ III fué desposeído 

le habia dado más de otras taotas. Después ha 
habido otras dos que hicieron lo mismo por mu
chos años, que fueron la señora Juana Quint V 
Gual que ha su muerte dexó al colegio la mitad 
de su hacienda, que fueron más de 5.000 libras; 
la otra fué ta señora Alianor Torrella y Valenti
na que en su muerte dejó al colegio 3.000 libr.is. 
Otras muchas ha habido que hacían lo mismo y 
con sus limosnas y buenas obras en su s-ustento 
al colegio y en el edificio han ayudado mucho. 

Los nombres que han tenido devoción a nues
tro colegio y con sus limosnas han aumentado 
el colegio son ¡os siguientes: 

V. 

Bienhechores 

Don Guillem de Rocafull visorev que con su 
diligencia trujo la Compañía a Mallorca v uos 
d i o 16 libras de renta. 

El obispo don Diego Arnedo que nos ayudó 
mucho con sus limosnas y de un golpe que nos 
dio 500 libras para comprar unas casas para es
cuelas; y otra vez dio 300 libras para comprar 
madera para la obra de la iglesia. 

Nicolás Montañans sacristán y canónigo de la 
Seo y inquisidor nos ayudó con 300 libras.— 
Miguel Anglada, caballero, nos d i o 24 libras de 
renta.—Nicolau Pax, caballero, nos d i o j o o li
bras de contado.—El doctor Antonio Serra, theó-
logo, nos d i o 20 libras de renta.—Phclípe Puig 
y su hermano don Baptista Puig, los dos uos die
ron la deuda que el Rey que les debía en Ñapó
les. El primero fué grande devoto nuestro y ayu
d ó a ta obra en vida y muerte en más de üoo li
bras; el segundo también ha ayudado a la obra 
en más de 400 libras. 

El obispo don Juan Vich también nos ha ayu
dado mucho con sus limosnas qne en veces nos 
d i o más de 300 libras para la obra. Otros muchos 
nos ayudaron a la fundación y obra de! colegio y 
a sustentarnos con sus limosnas, aunque por ser 
de.menos cuantidad y muchos en número no se 
nombran aquí. En lo demás me remito a la his 
toria del Colegio escrita de mi mano. Hecho a 
17 de Julio 1606. 

M A T H Í A S B O R R A S S À » 

(Por la copia: G. L L A B R K S ) 
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de Mallorca por su c u ñ a d o Pedro [V de 
Aragón, éste salió c o r o n a d o do la Catedral 
por la puerta inmediata al campanario , lo 
cual indica que estarían va construidos tos 
muros del norte hasta la puerta de este 
lado, por lo menos. Dirigía entonces las 
obras Jaime Mates, quien levantó las pri
meras altísimas columnas, En 1 35X le su 
ced ió Guillermo Oliveres, y con igual ca
tegoría fué admitido otro maestro, encar
g a d o exclusivamente de construir y d e c o 
rar la puerta del Mirador. Era éste Pedro 
Morey, exquisito artista que cont inuó tra
bajando en la maravillosa portada hasta su 
muerte ( 1 3 9 4 ) y dejó por ejecutores de su 
proyecto, aun no completamente realizado, 
a los tallistas Enrique Alamant y Juan de 
Valencines. 

En tanto el testero de la que iba a ser 
nave mayor seguía o cupado por la antigua 
mezquita, pues en 1 3 8 6 , a fin dc poder 
derribarla, el Cabildo, hajo la presidencia 
del Obispo Cima, acordó que S Í 1 construye
sen nuevas columnas, a continuación de 
las d o s primeras, con tres bóvedas corres
pondientes: y en 1 4 1 2 quedaban aún restos 
de la fábrica sarracena. En 1 4 2 0 entró a 
dirigir las obrjis el insigne Guillermo Sa-
grera, autor d c nuestra Lonja y de la Ca 
tedral dc Perpiñftn, quien esculpió la esta
tua de S. l\-dro en la puerta del Mirador 
y edificó la primera Sala ( apilular, en d o n 
de el Ob ispo de entonces Gil Muñoz (suce
sor dimisionario del antipapa Pedro de 
Luna) quiso tener su sepulcro. 

Al quedarse en Ñapóles G. Sagrera, rete
nido en la corte de Alfonso V de Aragón, 
tuvo por substituto al frente dc las obras 
de nuestra Catedral al maestro Arnaldo 
Piris (Pérez?), al cual pronto fué asociado 
un hijo del mismo Sagrera llamado Juan. 
En pos de éste aparece en los libros de fá
brica lodo un grupo dc artífices de la mis
ma familia, basta llegar al presbítero Fran-
sisco Sagrera, que en [ 4 9 0 llevaba las 
cuentas de las obras y después (razó el 
diseño para la puerta de la Almoina. 

En 1 4 3 7 quedaba instalado el órgano , y 
tocaba ya su turno al c o ro en medio de la 
nave central, según la norma de la época 
en España. Se empezó hacia 1 5 1 4 1 a nueva 
sillería, tallada probablemente por el fran
cés Felipe Fulla (?) y en 1 5 2 6 continuaba 
los trahajos del c o ro el aragonés Juan d e 
Sales. A éste hay que atribuir la parte 
plateresca del maderaje, pues consta que 
él lahró las ménsulas (cros%eí\ de este es
tilo, c o m o tamhién la portada, la galería 
y los pulpitos de piedra, obras tan caraetc 

rísticas del Kenacimiento, terminadas en 
t"5M-

Fin lo restante del siglo XVI se cerraron 
las últimas bóvedas , se levantó el enorme 
frontispicio, f lanqueado por d o s torrecillas 
y sin más adorno que sendos rosetones 
pata el extremo inferior dc las tres naves; 
y por lin se puso término al edificio con la 
puerta dc la nave princip; 1 que , a expen 
sas del Obispo Yich y Manrique, labró se 
gún el estilo del líenaeimieuto el escultor 
y arquitecto Miguel Verger, desde 1 5 9 4 a 
l ó o i . Asi terminaba la construcción e m 
prendida cu el primer tercio del siglo XIII. 

Entrado el siglo XIX, inspiraba algún 
temor la fachada de! siglo X V I , que parecía 
inclinarse hacia afuera por el empuje de 
las bóvedas ; y cuando en el terremoto de 
1 8 5 0 se derrumbó el remate de uno de sus 
torreones, se creyó necesario derribarla. En 
35 años fué substituida por la fachada ac 
tual, harto costosa, pero de un pseudo -gó -
tico detestable. Menos mal que en ella se 
ha conservado la portada plateresca de 
Verger. 

Durante el pontificado del Excmo . Doc 
tor Campins se ha emprendido la restau
ración de nuestra Basílica, bajo la direc
ción del insigne arquitecto D. Antonio 
Gaudi. Se ha trasladado el c o ro al sitio que 
litúrgica nien te le corresponde, en el ábside, 
presidido per la cátedra episcopal del si
g lo XIV. dejando descubierta, por encima 
del mismo trono, lo capilla de la Trinidad, 
habiéndose transferid:» a otra iglesia el re
tablo barroco que la ocultaba. El antiguo 
retablo gót i co , que se conservaba en parte 
detrás del mederno, ha pasado a decorar 
una superficie dasnuda sobre la puerta del 
sur, en forma de tribuna. Los elementos no 
gót icos del c o ro y del anterior presbiterio 
se han aprovechado para las tribunas de 
ambos lados del altar mayor, que terminan 
en los d o s pulpitos platerescos de piedra, 
ahora invertidos por la inversión del coro . 
Así se han agrupado los elementos h o m o 
géneos y no se ha prescindido de ningún 
legado realmente valioso de los siglos an
teriores. Se han .ibierto ya algunos de los 
grandes ventanales tapiados en la Capilla 
Rea) y lia empezado a decorarse el fondo 
de la misma. 

El carácter propio de la Catedral mallor
quina es la severa majestad y el sentido 
profundamente litúrgico. Con el ábside 
hacia el Oriente, según la norma antigua, 
su exterior impone por la grandiosidad, 
per la arrogancia dc sus contrafuertes, b o -
tareles y múltiples pináculos, enro jec idos 
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por el sol de las centurias. Su longitud ex 
terior es de 1 1 5 metros, su anchura de 
unos 70 , y la elevación de sus torreones 
más altos es de 6 2 . El robusto campanario 
de planta euadrangular, con sus tres ór 
denes de ventanas distribuidas* en grupos 
de a tres, conserva algo del austero tipo 
de las torres románicas, y no excede la al
tura máxima del templo, porque le falta 
aún el remate, só lo indicado por algunas 
hiladas construidas sobre su ancha plata
forma. 

Nuestra Basílica en su conjunto perte
nece al arte ojival o gót ico por su sistema 
de construcción y por su estilo; pero su 
planta conserva la distribución dc las ba 
sílicas románicas, con ábside propio para 
cada nave. Se diferencia, por tanto, del tipo 
c o m ú n de tas catedrales góticas, cuyas 
naves laterales se unen, formando el t/c-
ambidatorio en hemiciclo , por detrás del 
ábside único , correspondiente a la nave 
mayor. El aventajado arquitecto 1 > . Juan 
líubió, en su profunda monografía técnica 
sobre esta Catedral, ha definido que es una 
concepc ión lombarda y una construcción 
gótica. Esto le da un carácter propio que 
la hace inconfundible . 

Contribuye también a darle f isonomía 
singular la capilla alta d c la Trinidad abier
ta en el f ondo del ábside mayor, encima 
del trono episcopal , sin acceso visible, for
mando un santuario más recóndito, con 
los tres s imból icos ventanales en su absi-
diola. Encima del arco d c esta capilla de 
la Trinidad y bajo la bóveda del fondo del 
ábside mayor , o Capilla Real, ábrese un 
rosetón de bellísimo calado; así c o m o en 
cima de! arco que da ingreso a la capilla 
Real y bajo la primera bóveda de la nave 
mayor, se dilata otro rosetón magnifico, 
que es el mas grande ncutits circular c o n o 
c ido en catedral alguna. Sobre los ábsides 
de las naves laterales se repite el mismo 
tema del rosetón, c o m o también en los e x 
tremos opuestos de las tres naves, bien 
que los de las naves menores están ahora 
cegados por la nueva fachada, lista corres
pondencia de grandes ventanas circulares 
es otra singularidad de nuestra Basílica, 
que tiene además, según la norma común 
de los templos gót icos , sus ventanales en 
forma de oj iva, bien que casi todos todavía 
tapiados. 

Es esta la catedral gótica c u y o recinto 
mejor se deja abarcar dc una vez en har
mónica perspectiva, por efecto d c sus pro
porc iones , por la delgadez de sus co lumnas 
y [o anchuroso de sus naves. Es realmente 

la que con más esbeltas co lumnas sostiene 
más anchas bóvedas y una dc las más n o 
tables por su elevación, que aun parece 
mayor por lo delgado dc sus apoyos . Estas 
co lumnas , que son 1 4 , todas de planta o c 
tógona y desprovistas de boceles , tienen 
2 1 4 7 metros d c altura por só lo C 4 9 de 
diámetro: de manera que miden 14*6 diá
metros desde la base al capitel, proporción 
que están m u y lejos de alcanzar las de 
cualquiera otra catedral conoc ida . (Véaseel 
estudio de ü , Juan Rubió). Las naves, que 
son tres, de o c h o bóvedas cada una, resul
tan imponentes por lo extraordinario de 
su elevación y anchura. La principal mide 
t 7 ' 8 o metros de ancho por 4 3 ' 9 5 de alto, y 
las dos laterales S ' 75 por 2 9 4 0 . No son tan 
notables par su longitud, pues las o c h o 
bóvedas ni) exceden los 7 0 metros de largo. 
La capilla Real o ábside mayor alcanza una 
longitud de 2 6 metros, con altura igual a 
la de las naves laterales, y la capilla de la 
Trinidad tiene unos 9 metros de fondo. 
Asi, desde esta absidiola hasta la puerta 
mayor, la longitud total del templo en su 
interior es de 1 0 5 metros. 

[•'orina, pues, el recinto de nuestra Basí
lica c o m o tres templos unidos: 1 . " el cuer 
po de las tres naves, enorme espacio des
tinado at pueblo fiel; 2 . " el ábside con el 
ara máxima y e] coro , lugar del Sacriticio 
solemne y de la oración oficial, con su si
llería para e clero, presidida por la cátedra 
marmórea del Obispo cu gótica hornacina; 
y 3 . " encima del trono episcopal la capilla 
de la Trinidad c o m o santuario supremo, 
simbolizando la mansión de la b ienaventu
ranza. He aquí los tres términos que inte
gran el concepto cristiano de Iglesia. Real
mente no puede darse para una catedral 
forma plástica más expresiva. 

En cuanto a ornamentación arquitectó
nica, nuestra Catedral es extremadamente 
sobria y sencilla, lil interior de las tres na
ves se presenta tal vez sobrado desnudo . 
Sólo el ábside ofrece algún ornato en escul
tura, pues en cada arranque de sus arcos, 
bajo primorosos doseletes, ostenta otras 
tantas figuras noblemente esculpidas. Las 
dos primeras en el arco d c ingreso repre
sentan a los Apóstoles S. Pedro y S. Pa
blo, las d o s segundas a la Virgen y a San 
(íahri-jl, y las restantes son Angeles que 
llevan en las manos emblemas de la ora
ción y de! sacr iücio .—La desnudez y se 
quedad del gran recinto desaparecería, sin 
duda, si se abriesen los tapiados ventana
les, decorándose con la policromia de ade
cuadas vidrieras, que viniese a romper la 



uniforme nota gris de la piedra arenis
ca. 

Mas no hay que echar de menos en nues
tra insigne Cátedra! aquella profusión de 
adornos con que otras reclaman la admi
ración de quien las visita. La verdadera 
importancia de un edificio no radica tanto 
en los primores de ornamentación sobre 
puesta, c o m o en la pureza de las líneas, en 
la audacia y gallardia de la construcc ión, 
en lo harmónico del con junto , en la pleni
tud de su significado; y esto precisamente 
es lo que distingue y caracteriza a la Cate
dral de Mallorca. ' 

M i g u e l C o s t a L l o b e r a P r o . 

C R Ó N I C A 
1 9 1 8 

—Museu Arqueològic Diocesà. Di.i 5 se consti
tueix la Junta de Patronat d'aqueix Museu, com
posta d'un Vocal delegat de l'Ordinari, d'un 
elegit de l ' l lim. Capítol Catedral, d'un de la 
Confraria de St. Pere i St. Bernat, d'un dels 
Rts. Rectors de les Parròquies de Ciutat i d'un 
de la Junta de Govern de la Sociedat Arqueològica 
Luliana, un Conservador i un Adjunt d( Conser
vador. Constituida la Junta, se preuen acorts in
teressants, entre altres, inaugurar el Museu el dia 
de l'aniversari de la mort del Bisbe Campins, 
23 de febrer, 

— E l claustre grec-romà del convent de St. Vi
cens Ferrer de Manacor, del sígle XVII. Fs el més 
notable qoc queda a Mallorca fora el de St. 
Francesc de Ciutat, que és ogival; té pòrtics a la 
planta baixa i an el pis principal; és grandiós, 
magnific, molt ben conservat. 

Doncs bé, dins l'Ajuntament d'aquella vila se 
mogué l'idea de tomar tal claustre amb l'excusa 
injustificada de fer-hi una partida d'edificis per 
oficines municipals, les que ara hi ha instal·lades 
voltant dit claustre: la Casa Consistorial, una Es
cola Nacional, els Jutjats de i . a Instancia i Mu
nicipal, les Presons del Partit Judicial de Mana
cor, la cosa de la Guardia Civil, l'Administració 
de Correus i Telègrafs, etc. Aquesta idea tan des
gavellada la duien o l'admetien la major part 
dels polítics de Manacor, però la majoria de la 

ent sensata la rebutjava de tot. Gràcies a Deu 
i hagué qui s'interessi a favor del claustre i feu 

cames per salvar-lo, logrant que l'Academia Pro
vincial de Belles Arts prengués les messíons per 
ella, reunint-se la darreria del mes, acordant per 
unanimidat: i ï r acudir en súplica a l'Ajuntament 
de Manacor que, si volia alsar tots aquells cdifi-

(1) N O T A . L O S datos históricos ele este trabajo 
ejtln sacados dt* l;t obra Hateares (ir l'ifi-rier t o n 
las adiciones y notas de Ouad ndo. AHÍ pueden 
verse citados los documi-ntos de archivo corres
pondiente;:. 

cis per oficines, no tomas el claustre, sinó que 
alsàs aquells entorn d'aquest, puís així resultaria 
un conjunt magnífic, monumental; i 2 n acudir a 
les Reials Acadèmies de Uelles Arts de St. Fe
rran i de l'Historia per que impetrassen de l 'Es
tat la declaració de Monument Nacional a favor 
de dit claustre. El setmanari La Aurora dia 22 
alsà la veu en defensa del claustre produint una 
reacció forta a favor d'ell.—El corresponsal de 
La Almudaina a Manacor dia 25 publicà una co-
rtespondencía mal intencionada contra el claus
tre; peró dia 27 damunt el mateix diari sortí a 
defensar tal monument Un Manacorense; dia 29 
tractà de defensar-se damunt el mateix paper el 
Sr. lïal·le de Manacor, anunciant que se feien 
gestions per salvar el claustre i que ell les favo-
riría. Dia 31 Conto de Matlona publica un article 
ben afuat i contundent contra els qui volien to
mar el claustre, fent veure que p'el bon nom de 
Manacor i de l'art arquitectònic s'havía de con
servar. 

—Dia 2.\ s'inaugureu les classes an el novell 
edifici de l'Institut de 2.» Ensenyansa. Les prime
res l'oren les de Geografia, Relligiò i Agricultura. 

—Dia 30 celebra Y Anfiícològicu Luliana la seua 
Junta General, com cada any, an cl Col·legi de la 
Sapiencia. Dins cl nombre de juliol en donarem 
compte fil per randa. 

—Sa Matjal de Sa Pobla dona relació de tres 
obres que ha publicades ha poc un Jesuïta de 
Manacor, lo Rt. P. Juan Juan i Suasi: La Congre
gación de Hijas de María: ideales, normas, prácticas 
v documentos. Barcelona, Gustau Gili. L'n tom 
en 4' menor de 4^6 planes.- Cuadros Edifican
tes para las Hijas de Maria. Barcelona, Gustau 
Gili. Un tom en 4 1 menor de 2 7 ; planes.— 
Estatutos de la Congregación de Hijas de María, 
oinonicamenk eligida en la Iglesia de Sto. Domingo 
de Onhutla. Barcelona, Gustau Gili. Un v o 
lum en t 2 " de 1 7 1 plana. Ens n'alegram ferm 
de que els mallorquins que caplleven per fora 
Mallorca publiquin llibres. 

— 1 ) . Antoni Pol publica damunt La Almudaina 
tots aqueis articles de folk-lote mallorquí: Es Bet
lem de St. Antonia de sa Porta;—.Vktsecaiada;— 
Desde s'alt des Puig-Majoi. 

—La Aurora publica les róndales, recullídes de 
boca del poble mallorquí: Ses sabates de pell de 
poi;—Finita fora temps, figues flors per a Nadal, 

H ' H ! \—4 hV* H ! h¿* 
Dia i torna sortir damunt La Almudaina Un 

Manacoiense a defensar el claustre del Convent de 
St. Vicens de Manacor, alabant el Sr. Baile per
què se demostrava favorable a la conservació del 
claustre.—\J Academia Provincial de Belles Aris po
sa les comunicacions a l'Ajuntament de Manacor 
i a les Reials Acadèmies de Belles Arts de St] Fe
rran i de l'Ilistoría en deíensa de dit claustre.— 
l.'Il·lm. Sr. Delegat d'Hisenda de Balears posa 
una comunicació an el Sr. Bal'le de Manacor 
fent-li avinent que el claustre del Convent de St. 
Vicens Ferrer és propiedat de l'Fstat i que no 
sia negú que s'atans ni prou de tomar-lo.—Sa 
febra contra el claustre va niancabant niancabant, 

1 
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fins qne queda, gràcies a Deu, abandonada tal 
idea.—Així mateix crida l'atenció que els anome
nats Amics dc í A>1, no de la Xina, sinó de Mallor
ca, no hagen badada boca ni mogut un peu, que 
sapiguem, en defensa d'un monument mallorquí 
tan interessant i notable com aqueix claustre de 
Co n vent de St. Vicens Ferrer de Manacor. 

—Dia 23 , aniversari de la mort del lïisbe Cam
pins, se celebra la solemne inauguració del ,\í;í-

Arqueològic-Diocesà, que aquell gran Hisbe fun
dà arreiglant el local a on està I N S T A L · l a t an cl Pa
lau mateix. Dins cl nombre de juliol en parlarem 
en l'extensió que pertoca. Lii Aurora. La Almudai
na I Conco dc Mallorca donaren compte per menut 
d'aqueixa inagursció-

—Dia 26 el setmanari La Aurora publica una 
nota histórica del retaule actual de l'altar major 
de la parroquia de Manacor, grec-romà, de la 
primera mitat del sigle XIX, retaule que no esta
ran gaire a llevar amb motiu de les grans obres 
fetes i a fer en aquella església. 

— Órí Marjal de Sa Pobla dedica una nota bio
gràfica i bibliográfica an el Dr. Miquel Cabane
lles i Cladera, metge famós, nat a Sa Pobla die 
20 de janer de 1760 i mort a Madrit dia 2 j de 
desembre de 1830 —Dedica un brevissim recort 
an els dos sirvents de Deu Mn. Miquel Maura i 
Montaner i Rt. P. Lloatsím Rosselló, Fundador 
dels Missioners dels Sagráis Cors. 

—Segueix el Sr, Pol damunt La Almudaina 
els seus articles folk-iòrics baix del titol: El Tem
ple i els sis fassers;—Sa Hufeta i sa Tirada. 

—La Aurora publica les rondaies recullides de 
boca del poble mallorqui: Na Malfdanda; —les 
figues i es Hi petit;—Mestre Antoni Lhmpina. 

—L'i Aurora dugué dia 4 una nota històrica, 
ben interessant, del retaule de Faltar major de la 
parroquia de Manacor de la darreria del sigle XV 
i primeria del XVI; posa l'escriptura dc contracte 
que otorgaren els Jurats d'aquella vila t l'escultor 
Jaume Febrer i el pintor Pere Terrencs de Ciutat. 
Ademes posa diferents acorts dels Jurats del sigle 
XVI i primera mitat de! XV'll sobre cl mateix 
retaule, que no hi acabaren les figures fins devers 
mitjan sigle XVII. 

— El mateix setmanari dia i t du un article 
d'En Francesc d'Albranca (Dr, Camps de Mit-
jorn-Gran-Menorca) sobre Les Pitiusscs, això es, 
sobre la prehistoria d'aqueixes illes (Eivissa, 
Formentera, Cunillera i Tagomago) i hi fa obser
vacions ben interessants. 

—Dit setmanari conta dia ! i que veïnat de 
Sa Tone de ses Punles, fent una cisterna, trobaren 
una cantina o galeria sotarrania, a la fondària de 
sis metres; els homes hi han d'anar de grapes i 
cada devers vint passes té un poc més d'amplana. 
La direcció de la galeria és de tramuntana a 
tr.itjorn, cap a la casa de dita Torre de ses Puntes, 
dc trassa mitgeval. Els qui feien la cisterna, cou-
damnaren la boca de tal galeria perquè no los 
servia per res. 

—Lo mateix periòdic dia 18 posa un altre 
article del mateix autor, Dr. Camps, sobre Les 

Eilnccs, també de caràcter prehistòric i folk-lòric 
i ple d'observacions molt avengudes i instruc
tives. 

—Dit periòdic dia 2> posa un article de Mn. 
A. Pons sobre la novel la mallorquina fent veure 
que cal eseriuie en català de Mallorca aqueix 
genre dc literatura per obtenir una obra verament 
literaria. 

— .S'n Marjal de Sa Pobla publica la primera 
part d'un estudi històric de la Còra de St. Marti 
d'Akudi, dc catorze planes i mitja, casi tot cl 
nombre, 

— La Autora publica les londaies recullides de 
boca del poble mallorquí: El Rei de Ires Reináis; 
~Ses dones bamba. 

— El Sr. Pol segueix els seus articles folh-Hirics 
damunt La Almudaina baix del títol: Sa Casa de 
l'Almoina;—Sa Taula des Pa i l'Esperit Sani en 
(orina humana. 

—Mn, Antoni Truyols publica damunt La 
Amora dc dia 8 i de dia 15 una monografia 
històrica de VEnnila de Sia. Llúcia que corona un 
p.iig de davora la vila de Manacor, anomenat de 
s Enuila. Retreu varies determinacions des Consti 
de Manacor durant el sigle XVN referent a <ses 
cases» d'aqueix «puigs, a on s'establi una Comu-
nidat d'Ermitans a mitjan stgle XVIII, que devers 
l'any 1 7 7 ; el Hisbe Guerra va disoldre amb greu 
dol dels bons manacorins, 

—La Aurora publica dia 20 (Dijous Sant) un 
aplec de les cansóos i costums populars referents 
a la Passió i Mort i Resurrecció del Bon Jesús, 
d'un caràcter i saborino mitgeval molt puj ,t i de
litós. 

—Sa Marjal de Sa Pobla segueix publicant un 
altre tros de l'estudi històric sobre La Cova de St. 
Marti d'Akudi donant-ne una descripció prou 
cspinzellada. 

— La Mare de Deu des Portal des Mirador (de la 
Seu). La veneranda figura, obra-mestra del sigle 
XV, anvs enrera, l'hagueren de llevar perquè es
tava x.ipada amb bescunsa de banda a banda de 
cós i la dugueren an el Museu Diocesà a on la 
guarden curosament. A-les-hores un escultor s'o-
feri a fer-ne una de nova just igual; passà temps 
i temps amb perllongues i més perllongues, fins 
que l'Ü'lm. Capítol l'ha eomanada a l'escultor 
D. Guillem Galmés, tan veutatjosament conegut 
dins Mallorca, el qual és de creure que prompte 
la tendra llesta. (Deu faça que prest la vegem po
sada.—L'Il·lm. Capítol mereix també una enho
rabona per haver fets tapar la partida de crivells 
i senies que enlletgien la meravellosa portalada 
dit Mirador, soli d'aquella figura dí la Mare de 
Deu. 

—Segueix cl Sr. Pol damunt La Almudaina els 
seus articles fiAMSnej baix del títol: Llet, hossat i 
foimalge;—Capelletes de Ciutat. 

—La Aurora publica les rondaies, recullides de 
boca del poble mallorqui: Es moto i es cristià; —Sa 
mitja terca de carn. 
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