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I L.:pide,miaa en 1375, 13U4. 1396. la de 1465, dssde II enlclda ()or 5611er. alcanaa la 
Ciudad cn 1467. Ue@radas nuevmente en 1475. 1493. 1922, 1652. 1'1 lema 11. sido 
estudiado por Jose Ma. Kodrigiez Tejrrina en su k a i s  Medicim rriedicwnl en Mallorca. IVrlmilx 
. Mallorca, 1962. 



lo ciisl sc relacionah CI nombre de algunos de ellos con determinadas enf<:rme- 
dades; así, e l  de San Sebastián, ahogado contra la peste, cobra en la isla unia 
significaci6n ~:special, a causa de esias circimsiancias concrctffi. No obstante, 10 
raalmente notable es el hecho de que sii popularidad haya perdurado, en el 
tramcurso dcl Lieqw, con tanta I'ucrza. 

Hny IIUNIBIOSOS testirnonios que nmestran como fiir arraigando la devocibn, 
nn cuyo sostenimieniu pariiciparon 10s diversos rnenios urbanos: el Cabildo, 10s 
Jorados y el pueblo, en una coordinacih eonstante de sus esfuuereos. En la 
caiedral, a rnediados del siglo XIV,Z existia ya una capilla dedicada al Santo, 
conocida con el nombre de capilla de "Sant Sebastianet"; estaba situada en el 
niaehbri que separa la capilla Real de la de San Yedro, y subsistió hasta 1927. Esta 
primitiva capilla, en un principio, fue paironaego de 10s Jurados, pasando luego al 
de la Casa Sureda. Don Salvador Sureda, en 1469, le rcgali, un  frontal de 
terciopdo ,:on la figura del Santo, y, en 1487, le costeó un retablo,icn el cual 
I'igrraban, D O ~ I W  cxvoto, las armas utilisadas en su dcsafio con Valscca. 

'Ttmicndo capilla propia, la liesta del M i r i u  iba cobrando irnporiancia, dc tal 
rn<,do qoc, cn 1451, e l  Cabildo a insiancias de 10s Jurados, la declari, solernna. 1.0s 
mismos J urdulos, t m  1518, obkrrvieron la coneesibn de capillit propia, la segunda 
jurito al poriul mayor, de la cual tuvieron e l  paironalo, con oblig;irii,n iie pagar 
c i m  librns pirat acabar de construirla, y de adornarla CU" rctablo y otros objcios 
I IOC~:SB~~OS a l  dia, para que, scgún consia c:n las Acias Capitulares, "por lii 

inicrcrssiim dal Santo, esie Keino sna protcgido contra el terrible rnal de la 

I.as epidrmias cran frecuentes, y la de 1522 SI: presenti, con tal violencia q i w  
parecia iba a despoblar el Ikino, tan elc:vada fue la rnortandad que caosb. Su cesc 
rcpcntino, sc consideri, milagroso, atribuyendose a la prrscncia en le is la de una 
rc l iquia extraida drl bram de San Sebasiibn, procedmic ~b Kodas; la tiabia traido 
cl Ari:ccli;sio Swiavisqui, quc la don0 a lii Catedrel. I<n N W I I W ~ ~ I I  dc tal acoi-  
it~,.irnicnto, 10s Capiiuilarcs y J t ~ m k m ,  constihiycron ona Colradia &!I Máriir p r t t  

i i h  la isla, quc tic uscnti, cn lii nuwa capilla cuyo patmnugo datcniahan 10s 
J uraiios; SII ailminisiracihn corri0 B uugo de diea obreros, clegidos cada aiio mi r r  
las diversas clasas sociales, <:un lo cual crccií) la dcvoci5n. La Cofradia numsnti, c r i  

I605 la solemnidad dc la fiasia, orilwiando rrpique de cnmpanas ocho dias ;inics 
ilc la wnmemor;tai6rt dvl Santo. Coniinoando siis esfiiersos, en 16114 SB presenti, al 
Cabildo la denorninaciln. hsclu ,)or el Grandr y Gsncral Consejo, de patrón de l a  
cin(lad a l w o r  de San Sebastián; titulo confirmado cn 1868 por la Santa Sede, a 
insiancios dvl  Ik:rno. e Ilrno. don Miguucl Salvi. 

I~ , :~ i c" .3  

' I's imposible prccibar la lceha cxaeta por falta dr doaumentos cortánneor. 
Aetas apitularcs. 1567 a 1573, 101 IOO.-S.l. a XXV, 1.11. n.5. Cita del Bolcth de lo 

Soc.iednd Arqucd6gim Luliorro, I .  Xll .  pi&. 69. Palma 1908-1909. 
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A estos bechos hay que afiadir las numerosas rogativas y procesiones qua se 
hacian al Santo, ya fuera por epidemias o hechos de amas. Cuando el 16 de abril 
de 1711, un rayo deestruyó la capilla, la rencción fue inmediata: ei dia 27 dcl 
mismo mes, Antelm, macstro mayor de obras de la Ciudad, cxarninaba el esiado de 
la capilla. Simuldneamente, 10s Jurados, para que no se interrnmpiera el culto 
mientras durasen las obras, ordenaron el tradodo a la Catedral dc u t 1  wndro dc 
San Sebastián, que se coiocb en la capilla de San Vicente. la restaiiracibn y 
cjecución dr un nuem retablo, para rczmplaaar al dcstruido, se pag6 ,:on 10s 
crhditou que votó ei Grandc y General Camejo, y con ayuda de cucsiacioncs 
públicas. En 1713, la obra, restaurada parcialmente, fue bendeeida. 

Una serie de acontecimientos, entre ellos lila consaauencias de la Guerrn de 
Succsión, y la instauración de la Nueva Planta, con la w a l  quedó constituido t:n 

1718 el primer Ayuntamicnto, impidieron su terrninación total. 14 I m y c c t o  no I'ue 
reconsiderado hasta 1754; ai alio siguiente se reanudaron Ios trabajos introducicndo 
refurmas en c d  ylun genmal de la obra; destaca, en estos mommios. la Ilcgada (I,, iina 

rstatua del Santo, que se venera aún hny, procedmtc de Konia. En el +o liasado 
si: resiaur6 (11 iecho de la capilla, B cxp~:nsas del Ayuniamimto. Knalrwniv, PII 

i965 SI! pn,c<dib a la total rcstauraciim del rctablo, qlic Iur ra:aliaacla por cl 

<wultor don i"aderica Soberab Iitgey. 
Por 10 que respecta al icmn propiainante i~:onogrifico, la historia del arir 

ciienta con numcrvsas rcpreseniacionss dc San Scbastián, en las walcs SB vbsvrva 
una cvolución cn la  Soorrna dt: coriccbirlo st:+n las fases cstilisii<:as. i)orantc la  
ikiad Media, impera el t i p  de presentar al Senio bajo el aspecto de un Iwml,r.6: dv 
t:dd avannnda, desnudo o vesiido a la moda aniigua o del tiempo; así 10 vi:~nos cn 
numt:rosos retablos de Ios siglos Xii i  y XlV.  Aunque esta forma sobrevive inclusa 
cn el siglo XVi con Veronhs, y cn el XVll con I'achrco; a Sinalcs del siplo X V ,  SI: 

impuso un tipo juvmil, ohservándose la niismil cvolución a:n la vwtinicnta. ICS el 
Iianaeimicnto italiano quian rompe con esta tradición, cxtendiando el tip0 pagano 
&:I Apolo dcsnudo, y, aunque ha disrninuido la Iwpularidad del Saniv, ;tdopiu SI, 

raprcscniación p m t v  que le sirve dc: rnedio para waliar la Iwlicsa drl rucrpo 

clesnudo; esta forma italiana va pcnctrando liacia t.1 Nortc dc Nuropa, priniero 
Icntarnente, asi el San Scbastián de Memling, dcsnudo solo basta la cintura, c s  un 
<:laro cxponentc; pero se va imponiendo y acaba por triunfar, incloso en 18 i:scu~ln 

eapañola, quc tan rcacciu 'se liobia mostrado haeia tl, a causa del arraigo dcl 
movirnicnio contrarreíormisia. 

AI lado de estc aspecto, es conveniente ronsidrrar las diferentes fornias de 
compofiición existantes en torno a la figura que tratamos. Frecuentemente se halla 
asociado a otros santos invocados contra la pestc. como a San Roque, cn un 
cuadro del Correggio. Mis  escaso es el tema de 10s ciclos de su vida, aunque no 
falten ejeniplos, tal es EI de Taddeo Gaddi en la iglesia de San A y s t i n ,  en Ar 
pero 10s artistas han preírrido tratar escenas aisladas, como las que hacen rr:ícrcneia 
a su presencia ante (:I prefecto Cromatio, o a la cxhortación qiie el Santo dirige a 







EI actual retablo que se conserva en la capilla de San Sebastián, fuc proyecta. 
do con el fin de rcemplazar al destruido de Juan de Salm. Es de estilo barroco, y 
esta ronstruido con inadcra dorada sobre basamento de picdra; la obra fue proyec.. 
fada en 1711 por lirancisca de llerrera; comensado al año siguiente por Matco 
Juan, y coneluido en 1757 por Junn Muntaner. l u s  costeado por la Ciudad, de la 
cual ustenta el escudo, y está dcdicado a San Schastián, a 10s santos mallorquines, 
y a oiros patronos menores del Reino de Mallorca. El nicho central contienc la 
estatua del iitular, sujeto a un ironco, únicaniente por un brazo, con el resio del 
cuerpo eaido hacia abajo; esta cstatua llegó a Palma, procedcntc de Roma, el a h  
1757, ;itribuybndose al dircctor de la escuela francena de Roma, cuyo nombre JC 

descunoce. A ambos lados del nicho, sendas hornacinas contienc las imigencs de 
Santa Bárbara y Santa I’ráxcdes; en el s e p i d o  cuerpo del reiablo, y sobre l a  
cornisa, se hallan las de San Andr6s Avclino, San Pedro Nolasco, San Nicolis de 
‘Tolcntino y cl Beato Ibmbn 1.Iull; en el rezna~c, entre las figurar CIC: 10s liermauos 
mártircs Sanios Juari y Pablo, un plalím con 10s Sagrados Coraaones en  relievc; 
corona el retahlo el escudo de la Ciudad. 

I,a inflrwncia Oarncnca con respecto a csic irma ironográf’icu, se c a d i a b  B 

iravds de un licnao ntribuido a Vori I)yak, pcru, solire todo, pur la dilusibn dc 
niodelus grabados, corno cl de í:rrtiard Seghers. 

EI cuadro que se ha venido considerando iradicionelnienic como obra original 
dc Van Dyck, se con~erva en el Ayuniamiento de Palnia, al cual Cuc donado p o r  
don Bnrtolonik Verpr, a mediados del siglo XVIII;lo se desconocc como 01 
donante h a b h  entrado en posesión del lienoo, y por lo tanlo cunl era su proccden- 
cia. A dikrcncia del dc Sedano, el tenia reprcsenia al tiiártir en el momcnto de scr 
atado al trorioo de un árhol por 10s esbirros, nmricnto que sirve a Van Dyok para 
el niisnio Ciri: rverearse con la pintura del cucrpo dcsnudo. 13s una composiciin 
din6mic.a, en la que contrasta la actitud de 10s arqueros, afanados en su tarea 
concreia, con la figura del Santo, rnajcstuosu y ausente. 

Como ya IICIIIOS indicado, la infliiencia dc Van Dyck SB mimif‘cstb, principal- 
iiicnic, a travks de la estampa qrrt: (:t:rhard Scghcrs hiao sobre un modelo de csie 
pinior, la cual fue grabuda en cobre por Pau1 Foniius. De d a  existen en Palma 
tn:s versionm dcl siglo XVll  cn las iglesias dc Santa Clara, Santa Crus y la MisiOn. 

1.m n<,licias sobre la proeedcneia dol cuadm ST hallan ~ <:n h eorrcspundeneia entre 
Ui.tarroe y Anionio Verger con Artncngol, de miiad del sido XVIII. lilla revela que don 
Bartolorné Verger, ~ ~ ~ r c t i l r i o  en Madrid de la Corporaciím Municipal de la Isla, a l  morir, en 
1769. &:ja dispaesto cu SI tcstomerdo quc se ent rcyc  a la Ciudad dc Yalma, “una piniiiri 
oliginal dc hnlonio h n d i r h  que represonla cI marlilio dr Sn. Schaiiiin”. q ú n  somunieil sit 

hijo en una carka dirigida i11 Ayuntamicnlo con ferha 3 t k  febrero de 1769. Carla citada por 
I. Muntaner en Ho.qwjm de &I Ciudad de Palmo. pigs. 67-68. P a h a .  1968. La corresponden- 
cia rcsiante permancce inkdiia, exeeplo la penhllirna carta publicada en el Bvlefín de 10 
Sociehd Arqmoiógico Luliaw. 1. VIL pág. 246. 



Iln todas ellas se recurrió al ariilugio de invertir la estampa, es casi la Única 
novedad que introdujeron 10s pintores artesanos que realizaron estas rrpresenta- 
c iona de San Sebastián. Las tres vemiones palmesanas colocan, en ei ingulo 
supcrior izquierdo, un querubín que viene a entrcgar ai Sant)  la palma del 
martirio, a t e  detaile no existe en el grabado. Quioá las versiones de Santa Cruz y 
la Misiún s e m  de la misma mano, no así la de Santa Clara, que I:S la mis  original; 
y 1 m s m i e  un cuerpo anatómicamante mcjor estudiado, aunque con &ria sequedat1 
y olrece un modelo barbudo, mientras que 10s otros son tipos jovenes 1; imberbes; 
tanibiin el autor del lienao de Santa Clara introdujo cambios en el íondo paisajís- 
tico, con relaciún al modelo grabado. EI interis que tuvo Calma por cste grabado 
no fur único, puesto que en otras eonas, culturalmente perifíxicas, dcl mundo 
Iiispinico ha? nutnerosas variantes del mismo modelo.‘ I 

ih intcresante haecr referencia a una sprie dr xilografías, y a un grabado 
sohn: ,:obre, obra de mallorquines, que mucsiran la difusiún que alcans6 rl patrún 
(la I’aima c:ri la iconografia popular. 

1‘:n el si& XV, naciú el grabado y extrndiú su influencia con la cstampa, 
isiit, una v w  hallados 10s nitdius dc i m p r ~ i ó n ,  se difundii, cunsiderabl,tnientcl, y 
(4 nwvo artc: se hizo popular ya que su produc&n numerom, poesia al sorvicio de 
idciis religioms y políticas, o de costumbres soaiaics, p s 6  a Ber ascquibl<: a m u d u  
gante que llasta cntonccs niinca hahía podido conocer lw niis noiabics rcprcsmiil- 
cioncs artísiiaas. Con ~ l l o ,  *:I Artc, por o d i o  dvl gabado, sc conviriiú on i in 
vloinento da divulgación cultural, y no d o  esio nino quc la ttcnira tnisrna d d  
plabado llegú a adquirir validcs de un  art<: cn si. Tal  cs el exiraordinario podnr de 
la irnagvn. 

Mallorca cunoce pronto cl aric da la irnprenta. la prirncra prsnsa SB suponc 
qu,: funcionú bajo la direcciún dc Nicol& Calafat, y dos obras d i d a %  de B S ~ B  

p : n s  son dc 14% y 1487. Anuncia k aciividad de Calafat un ticcho que ser i  
constimte y pmrticulur cn nurstra isla, y cs la auscncia (:ui ioial dc iipúgrafus 
cxirunjwo6, mientras que CII Iu l’rninsula oc:urrc lo contrilrio. l)espi& de  í:alafai, 
C ~ H N ~ ~ : B ~ O S  (:I norotire de ot rw inipresores, como (hnsoles y (icncr, haaia qw cn 
i570 aparecs por primera VCL ei nonibrr de í;abrirl í;uasp, y sain:mos qun en 
15113 tenia ya imprenta propia, dcsdr cntonccs, y sin inirrrupciún, ha sido regida 
sicrnprc por la  misma faniilia hasia e l  siglo XX. 1l empujc que IP da a la i nq rmtn  
el primer Guasp fue definit;vo, en poc0 iirmpo logrú p n  pujansa y eelipmi a la 
otra que por aqud tiempo funcionsba, la da las Hijas dc: Cansoles; se le cunccdiú 
pronio cl privilagio real dr estampar, y 10s Jurados del Keino muestran, cn 1595, 
un particular interts por dicho taller. Los (:uasp prosprraron, y al mismo t i c m p  

I ’  S. Sebasti&: h influeneio de R u h m  en h Nueu. Gronodo. Acadernia de historia del 
Valte del Cauca. Cali (Colonibia). 1966. F. Stastny: Lo presencio de R u h m  en b pintura 
Coloniol. Lima 1965. 
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Heinus dejadu para el final la consideración de un notable grahado en cubre, 
rcaliaadu pur I<'rancisco Jordsl en 1802, sobre un dibujo de Vicente Lópes, que 
lua reiucadu en Valencia por Julián Mas, según se indica al pie de ln impresión. 

I,a irnpurtancia de esie grabado va unida a la personalidad de Vicente Lópcz, 
cuya aotividad abarcó 10s Últimos años del siglu XVIIl y 10s cincucnta primeros del 
XIX. Ilurante todo csie tiempu, supo apruvechar sus dutes, mis de pintor minu- 
cioso qua de artista genial, y llegó a ocupar un lugar destacado en el marco de la 
pintura uchoceniista; lugar que maniiene hoy cou eiertas wlvedades, a causa dc In 
recunsidtmción de sus obras desde un puntus de vista critico. Este artista valen- 
ciano, aparte de su especial producción comu retratista, donde lugró BUS mayures 
acicrtos, sc dcdicó B todos lus géneros, ejecutó frescos, dejó muchos dibujos, 
<s)lahorÓ cn las artes de lihro con ilusiraciunes muy finas, y ademb,  fuc el ilnico 

realiaando, pariicularmenie numerosas versiories de la Inmaculada, y dc San JosC 
i:on ':I Niño, al igual que cumpusiciones de grupus sacros. I'recisamentc, cl grabado 
que iratamos nos htce comprendeler que Vicenie Lópes preiiriera pintar figuras 
d a d a ,  pues las doics para cumpuner no cran Iu más cxcrlentc en 61. 

La estampa muesira l a  escena de varios santos agrupados en iornu u la 
Inmaculada, (:I p p o  ne halla sobre el mar, coiucadu encima dc una nube, en el 
centro de la cual aparece el escudo de la ciudad de Palma. A pesar de la armonía 
que o f rw:  cI cunjunto y de la finura del dibujo, cs una pintura excesivamcnic 
lilanda y ampulusa. Ouhá la figura rnás aubriamente iratada sea la de la Inmar:ul;t- 
da; las restantes son: Santa Bárbara y Santa Catalina l'huuils a la dcmxlia, y Sari 
Sehastiin con cl Braiu IbmÓn Llull a l a  iaquierda; iodas ellas, exccptuando a San 
Scbastiin, aparecen revastidos con arnplios rupajrs, y usteniandu 10s airibuius dr su 
glorilicacióu; cl Pairón de Palma, en <:anihio, ha sido reprcsentadu desuutlu, con 
algunas llecbaa 1x1 EU cuerpo y cn actitud nu mística, siiiu de sul'rirniento; YII 

cabcna inclinada liacia abajo, con lus ujus cerrados, refleju su dolor. I k a  represcn- 
p .I( ," ton 

artista dc su Cpoca que se drdicó plcnamente al cultivo de la pintura rd'g' ' I  ,usa, 

íld Saniu es especialrncnta dcstacable purque w la Única, dcntru dc la 
iconogralia palmes;*na, que o h  una visió" t a i  paiéiica. 

1!:1 hccho de que, mini  cn la ~:umposición, apareocari loa dos Paimnos 
ufiaiales df; la Ciudad, la Inrnaculada an Sabasiián, junianienia (:on otrrrs 
irienorcs, se cxpli(:a pur el iexio que apa irnprcso a wntinuación. Sc  irata dc: 
(ili ccrtifimdo que extendia la Junta Municipal de Sanidad del Reino de Mallorui, 
a iodos 10s bnrcos guc Ikgaban n la Isla. 

Irnp~riantc, pum, cstc grabado desde divarsos puntos; eslilisticarnente por 
cstar vinculado a un tema tipicamentr palmesanu, la actividad de un pintor 
notable, quc  anuncia, en la decoración dc la orla que cncuadra tudo el g~abado,  10 
que será motivo favorito del estilo Impcrio. Y además, en cuanto rcfleja l a  u n i h  
r k  una incdida dr eanidad a iina idra rcligiusa, en épuca moderna, aunquc nu 
desde tiri punto dit vista tan radical y estrictu cumu aqucl dc la ya Icjaia ICdad 
M&l. 




