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R d n  de este trabajo 

Estas noias se han escrit0 para llamar la atención sobre un monnmento casi 
olvidado en nuestro sigio. La iglesia mas singular del Barroc0 en Mallorca es 
desconocida, bmte c i m  que p8i, desapercihida al Profesor Kuhbr en su lihro sobre 
el arte español de 108 siglos XViI y XVIII; rste lapsus es explicable por euanto el 
templo no tienc: cuito y está cerrado. 

Obra .tan valiosa bien rnerece la declaración dc MONUMENL'O NACIONAL 
para que quede protegida dchidamente, cosa que ya inienló la Facultad de Viloso- 
fía y Lctras en 10 de Marso de 1969 en instancia dirigida a la Academia de San 
Fernando, pero ésta inexplicablemente no scusó recilm. En la iristancia se decía: 
"Es urgente esta declaración no 610 por el valor intrínsec0 del conjunt0 sino 
porque desde hace un mcs circulan insisteutes rumores de que el claustro ha 
pasado a propiedad privada, 10 que la1 vez se expliqut: porque est i  bloqueado y no 
se puede visitar; el citado claustro corre el peligro de ser desmontado y de que 
desaparezca la fachada y el perfil urbano de este sector histórico de Is hermosa 
Ciudad de Palma". 

Pcsc el silencio de la docta institución antes mencionada, dos organisrnos 
locales, el Excmo. Ayuntamiento de Palma y la I.'acultad de Vilosofia y ].etras, han 
conjuntado sus esfuerzos para dar a conocer esta obra singular del arte nmlion~nín. 
Seria deaeahle la intervención de la Uirección General de Bellas Artcs para la 
adecuada remlución de este asunto. 
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htroduccmn 

San Antonio de Viana es uno de 10s sautos que más veueracih han tenido 
en la historia de Mallorca, rara mrá la iglesia rural que no lo tenga en lienno o en 
imagen de bulto redondo. El P. Llompart nos recuerda, enunestudio muy compln- 
to sobre la significa&n del santo en la vida mallorquina, que San Antonio de 
Viana tuvo oración propia en el breviario de la iglesia mallorquina publicada en 
Venecia en 1506 y cn un iibm de horas del Museo Diacesano de Palma.’ 

La devoci6n a esie santo tan popular parte nada menos que desde 10s días de 
la Conquista, pues fue el tnismo rcy Jaime I,  quien hizo una donación a Pedro do 
Tepa, con el fin de establecer en Mallorca a 10s Canónigos regulares de San 
Antonio. 111 año 1230 se hiao la donación real a basc dc unas casas en la calla de 
San Miguel, donde s(: construyó la iglrsia y el hospital, y de la alqueria de Naga en 
el t6rmino de Inca? i.a religiSn antoniana f u i  fundada en Viena por el caballero 
Gastón’ (1005), insiituyando un hospital para cuidar u 10s enfcmnos que padecían el 
mal Ilamado fmgo de San Antonio, originado por un parásito desarrollado en el 
centano, que ocasionaba unas Uagas difíciles de curar. Dada la efieacia de a t a  
institución, 10s reyrs concediwon a la casa de Mallorca varias privilegios, siendo el 
honor mayor el oiorgado por Carlos V, es decir, <<I poder usar la emhlemáiica 
Imperial, así venios hoy a ambos iados dei presbiterio de la iglrsia, el iguila 
hicefala imperial um la tau antoniana y la inscripcibn OMNEM AV’I‘I*:M SVPEK 

‘I‘cnemos escasas nolicim sl,bn: el funcionamiento de esta insiiiución. Parece 
ser que a fines del siglo XVIll vivían el comendador y quincc relipiosos, dr 10s 
ciialrs sicte cran sacardotes y 10s rcstantes, Iegos; la misión de unos y oiros era no 
solo la celebracibn dc 10s oficios divinos sino especialrnenie el cuidado espiritual y 
corporal de 10s enfkrmos siacados por nl cihdu mal. 1.0s enfrrmos inuertos en cI 
hospital p o d i n  ser entsrrados en la iglrsia.’ 

El 30 dc Agosto dc: i791 BP produjo la wtincibn de 10s Canbnigos Itcgularcs 
de San Anionio por Real Orden, para esir fin se personaron en la casa el Obispo, 
el I<egcnte y el Alcalde Mayor, y celebrada la misa, visitaron al comendador a 

quien Icyaron, (:II compnñia de 10s dem& religiosos, las Órdenrs r ~ a l s s ,  ‘que les 
obligaban a aliandonar las insignias de su religión. De inmediato, el Alcalde liieo un 

’ I;. I.lwnpart:“San Anlunio Abad y 8u Iicsla en 10 rurslidmallurquina”.’Holetin de b 
(:dn,arn Of ic id  de Corncrcio 110 661. Palma 1968 

A.  Campanar: Cronicón Mnyoricense. hlma 1967. J. Dmeio. C. Mut y 1;. Alemany: 
Historio Cenerol del Ncino de Mollorm Il. 1035. Con nolas de Moragues y J .  Mn. Uover. Palma 

Il. Ferri: “ C l m  manifiesto de IR fwdarión de la C a s  y llospital de sul Antonio Abud” , 
H.S.A.I.. X, 237-238. I’alnia 1904. Pari l u b r  dr 10s religjuaor de I582 a 181.4, vémc G .  Llinás 
Y Surias: “Doeurnmtación referrnle B Sao Anlonio de Vim.”. H.S.A.I.. XXX111,538-544. Palnia 
1968. 

QVEM vmwris TIIAV NI; OCCIDI.:RATIS. EZECHII.:. m. 

1041. 
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inventario de las muebles de la casa? Pese a la extineión, la casa conservó, por 
excepción, hasta mediados del siglo MIX su comendador, designado por el Papa en 
la persona de un notable eclesiástico, que Uevaba sobre el pecho la conocida tau o 
CNL antoniana, 

Gracias a un inventario sabemos que la primitiva iglesia tuvo cinco altares, 
con FI mayor dedicado a San Antonio, que estaba adornado con dos licnaos de 
San i’afuncio y San Hilario, en 10s lateralcs, escenas de la vida del tiiular en el 
hanco, y la Inmaculada, en el remats. Losaltares del lado del Evangeli0 estuvieron 
dedicados a Santa Quiteria y a San José, y 10s del lado de la I’,pístola al Cristo y 
a San Roque. E1 de Santa Quiteria paso al oraiorio del Colegio de la Sapiencia, 
pero la imagen que habita en la parte snpcrior se conserva allí todavía. El retublo 
dr San José tuvo e l  titular de hulto redondo, que aún se conserva, pero en 10s 
laierales hubo dos lienzos dedicados a San Guillermo, San José, San Francisco 
Javirr y oiros, más dos imágenes sobre el altar: San Miguel y Iiaimundo Lnlio, 
pcro esie úliirno f i x  retirado en 1768 por ordcn del visitadormMartí. EI rrtablo del 
Cristo tuvo a 10s lados a San Joaqoin y Sania Ana, mas un San Pedro Apbsiol, en 
la terminaeión. La imagen de San Jo&, iodavia se e o n s e r ~ a . ~  

Nuem eoastruceión de la iglesia y casa 

1.a institeciím antoniana tuvo en el siglo XVl l l  un período de auge y 
rsplenclor quc esiá nnido a la persona del dinárnico comendador Damiin (;clahert, 
quirn wiuvn al lrcnte de la casa durant,, m i  tir .‘i4 asos. l‘odavia u: conservan 
dos rairaios de e:sie prrsonaje, en adeoián de dirigir la obra, con una insoripci6n en 
unn dc c l l o s  en la que se dicc que r r d l i c b  el liospital y el trmplo dcsda 10s 
cimientos. 14 dia 20 de Jirnicr de 1757 PI Ohispo poso la primera pirdra de la 
nuwa iglesia, y CI 25 de Sapiiemhre de 1768 PI  obispo (;arrido bendijo la  klrsia, 
c:elrhr;mdo la fit del dia 26 con <:I disparo dr tres drmonios dc ltwgns 
artificiahis; las Grsias wniinuanm ios días siguiantes. 27 y 

N o  hay docurnentación sobre la ohra pero sc conoae e l  sarrnhn pronunciado 
(:I dia 28, que es rnuy inbreeante. En forma indirecia se aludr al  comendador que 
smprendió la obra: “Inspiración fua sin duda de Angrl, que hahlava en su inimior 
WI nomhre dr Ilios, la que tuvo quien empredió la erwción de esta Seguda lglcsia 
para gloria dc la Magcsiad. Como si I )km hahlara por un hngcl i:n 61 o h: ilixcra 

A.  Campaner: Oh. dt. 595.596 
li. Fe&. “La ¡&i. del hospital de San Antonio Abad”. H.S.A.L. Il .  262-263. Palma 

IIJiJB. 1.a lleila Goherndora en i666 di5 liccneia al wmmdadqr de San Anlanio para 
comprar unas usa a fin de ensanchar la  iglesia. C. Ilinás y .%cias“lnventario del Aichivo de 
Ir Iglesia y real usa hospital de San Antonio de Viana del Reino de Mdlorea” , H.S.A.L.321. 
Palma 1964. 

A .  rAmpaner: OI,  ei^. 607. 608. 



ANTONI0 ALONSO FERNANDEZ 36 

interiormente en su mrazÓn: angustw est mihi focus, fac spatiummihi, u t  habitem. 
El lugar de e t e  templo tan Antiguo es corto, y reducido; advierte que estoy en 61 
corno angustiado: nngusttw est m'hi iocw. Fabricame oiro nuevo y mas cspacioso Palacio 
paraque en el tenga mi hahitación con mas gusto; pues la que no e w n  gusto lleno no es 
hahitación digna de lo Soberano: Fuc sphum mihi, ut habitem Y creo que sn 
espiritu emhiaria esta respuesta al  Altissima: Domine dilexi decorem domns tme, 
iocum hobitationis gioriae t u .  Con las mas vivas ansias quise siempre, Señor, la 
hermosura de vuestra Casa, y zelaré con ei mayor cuydado la decencia de el lugar 
en que habita vuestra gloria. Ea dexemos de dormir, y empezemos la Fabrica. 
Erijamos a Dios, y a nuestro Padre San Antonio, otro mas espacioso y especioso 
Templo"? 1.0s valore~ de riquem y eapacio, que caracterizan a la nueva obra 
barroca no pasaron desapercibidos al ilnstrado predicador. 

Obra, tan original impresionb vivamente al P. Cosme Femenia, quien hizo 
eruditas glosas sobre una fáhrica tan extraña al desarrollo del arte en Mallorca. Dijo 
al finaizar el punto primer": "Falta ahora reparar en su forma. Esta según las 
reglas del Arte, es Ovada, a diferencia de la Igiesia Antigua. Y sera decimos que 
esta iglesia segnnda, ha de wr el Andle de la divina Clemencia. EI Ancile Koniano 
era nn Escudo en forma Ovada, por cuya formacibn h e  llamado Ancile. Pabulisa- 
ron 10s Antiguos havia haxado de el cielo en tiempo de Nnma I'ompilio; y al 
mismo iiernpo havia pronimciado el Oraculo; esta Ciudad será señora de la Orbe 
mientras mnseware este Escudo. Y para tenerlo seguro, y hien guardado, lo 
consagraron a Marte en un Magníiico Templo. No al Marie Presidenie de las 
guerras, en que con ferocidad se quiian la vida 10s hombres; si al Marte Sagrado de 
las lucbas espiritualcs, al Debelador de 10s espiritus infelices, al (hande Antonio, 
digo, cuyo d o  Nombre pronunciado, aun viviendo, dexava amedrantado a iodo el 
Abismo, eta mnsagrado en forma Ovada e t e  Nuevo y Magnifico Templo. La 
Cruz de e t e  prodigioso Abad es RU firmisimo Escudo: mas cierto Axyh que el 
Paladion 'I'myano".' De una forma iarnnscientc, cste predicador señala la depen- 
dcncia qiic tal obra tenía con el arte de Roma y haata reaüzb una rxtraiia 
intrrpreiación iconográfica. 

Valoración de la obra en 10% sigios XVIII y XIX 

llay a l p  que llama la atencibn cuando se coiejan 10s juicios que se han 
dedicado a esta olm desdr sn contitrucción. Sobre todo, son uninirnes 10s aplausos 
de 10s viajeros e historiadorm dei siglo XIX, en contraste con el pom inierEs que 
ha despertado en nuetro si& al punto que no se Ir ha dedicado ningún estudio 











37 LA ICLESIA DE SAN ANTONI0  ABAD 

monográfico de carácter artistico, sino solo las imprescindibles líneas que de forma 
rutinaria dan las guías. Ciertamente, la iglcsia ha permanrcido y permanoce cerrada 
en largas temporada y no es dc extrañar que haya pasado desapercihida a viajeros 
interesados en cuestionrs artistims y hasta muchos mallvquincs la desconocen. ICS 
hien significaiivo que en la Última gran monografia que el profesor Kubler ha 
dedicado al harroao espaiiol cita solo, de pasada, el patio, pero ignora Is hermosa 
iglesia que hay a RI lado, segíin hemos dicho al principio. 

EI primer comentario, en e l  siglo XVllI, se dehe al ilustre predicador Fr. 
Cosme Femenia, wtedr$tico de la Regia iJnivcrsidad I.uliana, quien suhrayb que la 
helleza de la nuwa iglcsia rudicaba, frente a la vieja , en que estaba concehida de 
acuerdo con las normas de la Arquitectura, pues realizada en “Dirrico, Jhnico y 
Corinto parccer obra consoniade pues en el complexo de 10s tres aarnpca mas 
hrillante su I,ellraa”.’- Algo que llama la atcncibn es la mentalidad de ryte 
prol‘csor universiiario, qoc: irata de combinar en su valoraciirn 10s ideales neoclási- 
cos con d simbolismo rnedieval, no en v m o  era un escritor cclesiáutico. Vramos 
como subrilya el caricter novedoso dr la nuava iglesia aunque cargado dr: simbolis- 
mo: “Y es bicn digno de rcparo, --escrihiir- que aquí la propone eorno lglwia 
Niievs: Jerusalem noenm, prcvenida con 10s ni& ricos adornos y visiosos aiavios 
wmo I<S~VEA,  qua se enirega a su Vanrn el el dia de la Boda más sagrada”.’ 

ripci6n importante del siglo XIX aparrce en 1840, por 
Antonio l.‘uri¿~. Ilice acerea del comandador Gelaher que “concibib el alto pnnsii- 
niiw,to dc: rt:odificar la  iglrsia y liospital bajo unos planos que ianto como exista e1 
cdificia s w i  recordudo su nombrr con mtusiasmo p o r  loa amanirs dc las ld lm 
artas .... 1.a iglrsia os tl-abajiida por el vrdcn jbnico, y su figura CE circuliir, myvs 
rxirvrnos au> cortadvs por el cxadriliiero q u e  fvrrrian el presbiicrio y phriico .... 
Una & p l a  c:ulm cl todo de la iglesia, adornada coii much;is pi:iitms que 
repn:sc!nian la vida de au titular, que reaihrn la IUI. dc! una linterna con qun rvmata 
VI < ~ . d i h i o .  EI claustro rs wlrz  iodo 10 mis Iw:llo y exquisito de ; y o v l l a  casa; SII 

h r m a  cliptica, con dvs hrdanss de columnas dirricas y halausiras, iodo iralmjado a1 
tomo cn la Iit:rinosa piedra ili: Santañi”.‘ ’ iln ai¡<) dcspuk esta dcscripciín, s w í a  
nx:ogida en parir cn las adiciones dc M. Morsgecs y J .  Ma. Hovcr a la Ilistorh 
Ceneral del Reino de Mallorca de Oamcto y <,tros auiorcs; en tono elogioso 
rsvrihierorl: “Nadir ha dudado que rs el edificio mnderno m L  esbelto y d v g a n t ~  
qui: tim(. Is isla ...”‘2. Para rllos *:I claustro ofrwia la vista m i s  agradni,Ip qnr sc 

pueda descar. 
En 1849 publicb don Rambn Medcl su importantc y olvidado M m r m l  del 

FI. (:usme Femcnia: Ob. dta. 12. 
I h .  Coame I. Femenia: Oh. eit. h 10 

‘I A. Furi0 I’owrorno ó ~ t i e u - h i ~ l ó r i c u - o r t í ~ t i ~ ~  de h klns Bolemes, R5, 2a, cd. Piilnir 
IY6hi2 

J. I)rinrlo, V. Mut y i;. Alemany: Ob. dl. Il. 1035. 
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uiajero en Palma de Mallora,  que siguió la descripción de Furió aunque corrigiendo 
el error de aquel, para quien la iglesia era circular. dste se dió cuenta de que 
“forma una especie de óbalo”.’ 

Con la obra de Pifemer y Quadrado se produce ya la primera descripción 
critica, que todavia no ha sido superada; au juicio es de un tono laudatorio al 
pensar que solo en once años se levantó “aquella atrevidisima rotonda, a cuyo 
cimbonio sobra tal ves elevación para mayor gentilesa”. En una nota seexplica 
acerca de la iglesia que: “No es pmpiamenie circular N slíptica su planta, sino 
formada por la intersección de dos elipses; la mis estrecha descrihr la cabecera y 
los pies del templo, la mis ancha 10s brazofi con kes capillus y otras tantas 
t r ibuns y mis arriba grandes cuadros de la vida del Banto anacoreta: la liniema es 
graciosa por exkemo”.l4 1.a Última dsscripcibn importante es la publicada por el 
Archiduque Luis Salvador: Die Stadt Palmo (1,eipzig IUUZ), q ix  sigui, en cuanio a 
la iglesia a I’iierrer y Quadrado, aunque peca de minuciosa y no da idea clara del 
monurnento. Mas inieréa tiene lo que dic? aeerca del claustro. que es “un patio 
elíptico rodeado de arcos rebajadoe apoyados en columnas qua fnmian dos phrti- 
cos. 151 número de arcos es lb”.’’ 

SignificauÓn de las phntas elipticas de San Antomo en el barroc0 hisphico 

Para valorar justamente las plantas de la iglesia y claustro dc Snn Antonio 
Abad de Palma es preciso liacer on estudio retrospectiva de la planta oval e n  el 
arte hispánico. Como es Yabido, ial tipo de planta abunda poro, (:II R I  tnundo 
hispánico, aunque tirne anteaedcntes cn *I siglo XV I  tiegún justifican la sals 
cupilular de la catedral dc Sevilla y el vostíbulo oriental del proycato {I? Madtuca 
para el palaeio granadino dr. Carlos V. I<n cuanio a 10s modrlos italianos qitr rnns 
influencia cjercieron hay que citar un mnd~lo incluido por Serlin m sii Quinto 
I.ibro (1547), y dos conskuccioncs dc Vignola: San Andr& dr Ibma  (1550) y 
Santa Ana de 10s Palafrc~.neros (ca. 1570). Un modelo italiann vino a I<spaña. o/ de 
Vicenso I h t i  pam E I  Kscorial (ca. 157ü), que incluía una basilica oval, pcro se ha 
perdido. Un ejeruplar espaiol fue realizndo entre l59O-I599, la iglesia del Colegio 
Agustiniano de Dona Maria de Aragón, en Madrid, que lamentablemente fue 
destruído; HC lo j u z p  relacionada con la obra mmana de I’rancisco Volterra, S. 
(;iacorno dcgli lncurabili, levantado con antrrioridad a 1588. En opinibn de Kubler 
la “adopción de plantas ovales, desde 1590,es posiblementc la m i  vigorosa prueba 
que podcmos prescntar respecto a la reacción contra 10s rectangulares y swerns 
perfila del etilo harrrriano”.’ 

l3 K.  Medel Monuaf del ubjero en P o l m  de MaUOrw, 142.ImpentaB~lur.Palnu 1849. 
l 4  Y. Piferrer y J .  Ma. Quadrado: l s b s  Bafcores. 827. Ed. Corlczo. Bircelona 1888. 
Is Archiduqur lula Salvador. Lo ciudod de P d m .  Tard del alemh. Palma 1457. ’‘ (;. Kublcr: .Arquirecturo de fos si&m XVIl v X V I I I .  16. Madrid. 1957. 



Entre las cruaeiones espanolas ovales del X V l l  hay qiir citar la iglesia de las 
Bernardas dr AlcaY (1617.1626). obra de Sebastiin de la Plaw y Nuestra Señora 
de los Desarnparados de Valencia, proyectada entre 1647 y 1652 por Diego 
Martinez I’onee de Orrana; Kublcr ha indicado que el templo valenciaho tic parece 
al de S. Giacomo degli lncurabili (o al Corno), que antes señalamos. 

El modelo de Palma hay que relacionado con las tcwdeneias francoiialianas 
que surgen en Madrid a mcdiados del siglo XVIII, euando Veniura Kudrignez Iogó 
las m L  hermosas variaciones espaciales de tip0 eliptico en San Marcos de Madrid. 
la aparicióu de este modelo en Palma es coetánra del interds que en Hispanoamdri- 
ca despierta la planta oval cn la segunda mitad del siglo XVIII”, con ejemplos 
como la desaparecida iglesia mejicana de Santa Brígida (1740-1744), creada por el 
ingeniem Luis I)iw Navarru, al que se atribuye la del llospicio de San Vicantr. en 
1i.l Salvador, y qur repite casi el modelo rnejijiaano; la planta uvalada ST sigui. por 
tcrccra v a  nn la iglesia lirneña del (:orazbn dr  jesíis (1758-1766), airihuida a 
Cristbhal dr Vargas: y I‘inalmente. un jesuitn anbnimo diseñó hacia I753 la iglffiia 
del conveniu dr Santa Teresa. en Cochabamba (Bolivia). mis  complicada que las 
anteriores, Iu niisniu que la mejicana de la iglesia dsl Poaito (1777-1791). 

1.0 singular dcl caso de Palma es la correspondencia que existe entre la iglesia 
y $;I claustro, jrrnplo quc parece ser írnico ya que ambos lienen planta clipiica. ISI 
cje nrayor de la elips! del i:laastrci es perpendicular a la calle, mientras que *:I eje 
mayor de la elipse de la iglesia es paralclo a la calle. Pern la iglesia es más 
compleja ya que realmcnk está fonnado su espacio por dos clipses quc. se cortan 
perpenclicelarmnntr haoiando destacar dos espaoios c4ipsoidra para albergar (:I presbi- 
terio y nl ingrcso: esta irilc~rpen.traaibn de espa&m Ic da ~:it!rta s(:incjanza con la 
wrac:ibn de I3orrumini, San Carlo alle Ouattro I‘ontanr (I662 . 67) en Iiuma, 
aunqur (4 ejemplo de Palma no CE tan wmplcjo y 10s murox carwcn dc dinamistno 
y wnsi6n típicamente borrominescus. San hntonio de Palma es un modelo que 
pmew ncuwr ya la frialdad nrocl i ica:  en planta, además de 10s espacios elipsdes 
del pmshitcrio y de los pies, iieni, seis capillas Iateralev, de planta rectangular, 
cobijadas en arcus de medio punto que sostienen u n a  trihunas. bajo arcos rcbaja- 
dos. E1 tambor prrsimta unos espaeios reotangularcs que rstin owpadus por 
murales referentes a la vida del sanio titular; unos ntípitcs de raigambre miguelan- 
gelesca, con una guirnalda en su parte superior, separan 10s distintos pandes; se 
traia de un uiodelo manierista, que pervivía en e1 a d i e n t e  artísiico mallorquin. 
Lo mis  logrado C.J la cupula, provista de una linterna que aloja al Rspíritu Sanio. 
Está pintada simulando mármoles de color y decorada cou unos medallones ovala- 
dos, que rnuestran flores y auples. Como creaeibn barroca, en cvnjunto resulta 
algo Irín. 

I, M. Husehiarro. “Planias CUIYDS barroem ameriearus”, Arn&* del Instituto de Arte 
Amerimm “0 5 .  Huenox Aires 1952. 



iQuién fne el autor? 
liste interesante problema no puede ser resuelio de forma satisfactoria por 

cuanio bay ires candidatos, que recoge Quadrado: 1.0s Mesquida, niallorquines, el 
catalin Jorge Costa y iin italiano de nornbre no identificado. La atriliuci&i a 10s 
Mesquida esG hasuda en una tradición, que recoge primcrarnenie Furlb, y iodavia 
niantiunc cn nrresiro siglo Bariolom6 Verrá." Pienal que la base de esta tradición 
resida en que se 10s vib construir la obra, signiendo rin duda 10s planos de oiro 
autor. Los Mesquida cran arquiieotos tradicionales y no parece fácil el achacarles 
una ohra tan novedoai; quienrs han lcvsntado lofi planos dr la obra, conio el 
delineanie hnionio Sinibncs, han acusado como nosotros que las elipses no son 
perbcias, lo que tal v a  deba explicant: por eya íalta de academia de un rriaesiro 
tradicional. I'urib tairibién la atrihuye a Ilosscllb, nnioral de Santa Maria del 
Camí (+ 17U2). 

1.a airibuaibn a Jorge ( h a '  I P  dan primeramentc L3ovcr y Moragues, 
qu i rn~s  nfirman qnc: han visto un  plano firmado por ésie, 4 c:ual lo prescnió al 
comsndador í;elabrri cn 14 dt. .Julio de 1729, y liasta declaran lo que se I<: pagb 
por csir discfio, cs decir, dos: l ihras y cliai:ioctio soeldos. Ksios ilntorvs (1, 
haher bnscado en e l  archivo cie San Anionio la documrntaciirn dc la obra, pnro 
s o l o  cni:onlra~ori (:I plano citado.  Su arg~~mentacibn l i m e  mas villor que la tradi- 
clon, q r w  asigna l a  obra a 10s Mcsquida. Del  arquitacto catalán Jorgr Costa n o  
conowrnos oira.. inirwencionrs, 10 Únieo que sabemos cs de la t:xistenc:ia dt: oiro 
arquilecio catslán I'edro Costa (1699-1761), que tal ve% f w r a  familiar wyo;  Kulhr  
al aualizar la obra dc este Último ha visto quc: I'rdro Cosia estaha inlhido por 
I."Tnand,, (:alli-l~ibi,~n2l 
w n  I'cdro qusrlaria pcr n i ~ n t e  tixpliraado <;I italianiamo que  acusa San Anionio ,  
tanto en ILI iglrsia corno en el claustro. Sabemos que J .  Sastre tambiih irahaji, en 
la ohra y en c l  claustro. Con iodo estafi ni'irmaciones son un tnnio provisionales y 
habrá qut: esperar nunvos aporirs docwnontales que aclaren la historia drl siglo 
X V l l l  cn Mallorca. 

Piniuras murales 

., 

onrado liudolf.20 Si Jorgc ( i ~ a  i w o  algíin contacio 

II i:spccial riiencihn e s t a  pintura? ya quc esián Iigildss a la fibriw arqui- 
tectbnica. 1.a yriniertl ~sce i ia  a considerar deber ser la que est6 en la partc dereeha de la 
bíneda, (:on tin fmdu arquitvcbnico y varios nifios ~n primnr t6rmino; fic rafiere a 
la infancia dr San Anionio. Is:I sentido da esta escrna ha qusdado claro con la noia 
escritu al pir del grabado que sirvib da modelo para la ejecucibn de &t: mural, y 
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dice: “No pedía de corner sina cuando le daban, ni jugaha con 10s dem& niños, 
antes lea instruía en las coeas divinas”. La escena que hay al otro lado del 
presbiteri0 pareee referirse a. lo que se narra cnando “San Antonio fue a sn c w  y 
repartió sn hacienda entre 10s pobres”?‘ De un grabado se valió al parecer para esta 
representación, que comentamos con este texto del escritor Cevallm que. he mencio- 
nado, y que dice: “Reparie lo restante a 10s pobres y entrega a su hemana a ciertas 
religiosa ; unas virtuosas y recogidas doncellar, que morahan en aquel pueblo, con 
quicn trató de dexar a su hemana en su compañia, para que a su sombre y exeniplo 
creciera en la virtud” (Lib. I cap. 4). 

San Antonio retirado del mundo busca un lngar solitario donde poder dedica- 
rse a la vida de oración, y mi “vino a parar a un monte inhabitable, que estaha 
pohlado de árholes silvestres, en el cual ha116 un Castillo con iodo demolida”, 
donde h e  tentado, pero orando con la señal dc la cruz s;lli6 victorioso (lih. I cap. 
X). Estando en éste lugar saivaje iuvo una horrible teniación, y “10s infernales, 
nionsinios, tomando para mas aiemorizarh: fantasticas íigurafi de Icones, todos, 
lohos, áspides, serpientes, escorpiones, orisas, osos y otras bestidar lieras” le 
atormsntahan hasta despedasarle las (arn~s, según se narra en la escena siguiente, 
q u i a i  la mejo, dc b d o  el conjunto. El grabado no se sigui6 cn rsta ocasihn 
toialmenle, sino que  sirviÓ al artista de motivo de inspiración, modilicando la 
csccna a su gusio, aun cuando las semcjanzas están claras. San Antonio salih 
vi<:torioso y vi6 a Cristo en el cielo, exelamando UBI ISRAS IESU RO NI^;'! Cristo 
la rcspondió “Aquí esiaha en tu compañia; y he visto ius baiallas, y te he dexado 
azotar, para sanar; abati, para levantar; aíligir para consolar; y por 10 hien quc tr 
lias Ixr iado,  seré siernpre tu  rscudo, hacicndo de hoy mas ~ B J  nonihrr fainoai por 
cl Orhc”. (Lib. I cap. VlI1). 

La primera escena de la elipse de 10s pies a s t i  h n  borrosa, que nada se 
pucde apreciar. La siguiente escena, colocada sobrc la puerto de la misma iglesia, 
repn:senta rl encucniro de San Antonio Abad con San Pahlo el Errnitaño; en el 
pabadu ieemoa: “Hallandose San Antonio a la edad de noventa ailos, por rcvcla- 
ci6n divina supo en dondr vivia San Pahlo, tauhi& ermitaño, y io  visiih; y 
vsiando eonversando de cosas celestiales, hajó un cuervo con un pan al pico pira 
si, alimimto”. Cavdlos nos narra esta escena en el libro II capitulo XII. Lurgo 
venios, en la representación siguiente, a San Antonio, en la plaza mayor de 
Alejandría discutiendo con 10s herejes arrianos (Lib. i 1  cap. XIV). 

Ya en la elipse crntral, vemos un rico palacio a las orillas de un rio, c imdo  
San Antonio biiscaha un lugar de oración en las espesuras drl monte Arsinoi. 
Socrdió su encuentro con la reina viuda que lo solicitó cn rnatrimonio, pesr a que 
fueron niiichas las persussiones y dichos que ie dixo aquella spiiora, que sn siniió 

Hlm Antonio de Cevdios: Flores del yermo, p z m o  de Fmpto, .;*ombro del Yundo, 
Sol de Occidenre, Portenro de la Gmeb, vida y m’hgros del G r o d e  San Antoluo Abod. 1.i.h I , ,  

cap LV Madrid 1796. 
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Antonio gravemente tentado y afligido; pero considerando con lux del ciclv 10s 
laevs y astucias del demonio, y que diverms veces l e  había amena'rado de vengar 
de kl  por nrediv de una mujer" le rogó que se retirase y la reprcndib (lil, I cap 
Xll). A continurción ienemos a San Antonio en piática con sus rnonjes a los que 
exhorta a la virtud (la 11, ap. XIX). Y finalrnente el Lránsito glorivao dt: San 
Antonio, cuando "entrcgb JU cspiriiu en rnanos de su amado duefiv. y sii hendita 
alnra a 10s Curos de 10s Angclcs, la cual llevaron mas resplandecientc: que el sol a 
la celestial Jerusalen (Lib. II cap. XX). Precisamenk cali figurada la ascensibo del 
alma a Ivs eielos. 

Qaramentr se aprecia que F ~ I  estr ciclo antoniana se sigui6 una vida drl 
santo, ya que no la de Cevallos, que nomtros seguimos, pues 1:s un poco posterior. 
Las pintura8 SF rvalisarvn tiaoia 1768, año quo consta en el arco del presbilerio. b:l 
ciclo % comph:ta con las fipiras ~:olocadm en las cnjutas ,I<: 10s arcos del 
preshilcrio y del ingrcso. l h  la cabccera se hallan dos biógafos de San Antonio 
Abad, ambos Obispos y discípulos del Santo: San Ssrapio y San Atanasio, este 
Último vinculado con nuesira patria, a la que conocib en aus pert;grinaciones. llos 
dr 10s pies ewn lvs abadcs, discípulvs de San Antonio San Macario y San Hilarión. 

Algirnas pintura e x i t m l a s  furron cJt!cutadas por Migusl 'Torres (+ líY29). 

Ret ablos 

Se cornplc.(a el conjunio con lvs retablos, t ~ t m  los que destaca el mayor, cn 
marriiol del país, ccm herrnox,s diseños dv iipv rococ&, qnr 10 relacionan cvn Is 
portada de la 1wr~"quia de San& Maria del Carni, y con un retablo del mismo 
tipi, exisicnia cm ($1 ~ v n v c i i t ~  #I<, Mínimvs, clcl nismo lugar. lis olm utribuiblr a 
10s M q u i d a .  I)rsiaaa ($1 rctablo CII altura, tc:niendo en (4 banco un Imnioscr 
sagrariu de iipo rwx& Consta dv dos cuerpos, i'lanqucados el priniem por 
columnas y c l  wgurtdo por pilaairas, wloc.;tdati en distinios planos, dc. acusrdo cvn 
(:I acrniuado 1,arroquisrt~~. a l  ptrnio que piaivx darivar de un t:sqocmit dal I'. 
Andrea del Pvazo. Kn la hornacina c:t.ntrd sn cobija la iniagan dcl titular, de 
t a m a h  natural con nvble cxpresibn c n  la cara, quc rrcurrda las nvbles liguras de 
( ~ u i l l w ~ ~ w  Sagrera; ial vez  date del siglo XVII. IZI wgrindv cuerpo del n:tablo tiene 
una imagw pintada dc la lnmaculada, en delicimo marco de tipo rococó. 

Kn (4 lado del livangelio, tt:nc:na,s una imagim de la Inniaculada, obra de 
f'inalcs dvl siglv XVlll o tal VM posterior, a jusgar por la arquitectura del retablo. 

A fines del XVlll parcce pwteneccr al retahlo del Beato Alonso Kodrigues, 
,:on (4 tctna dr la apsricibn dn la Virpn cn el lienxo central. Sobre el altar hay 
uns intagvn dc San& (hilcria, =nia invocada contra otra enfermrclad, el fiirgo de 
Sanu ~)oiicria; pa V ~ N  dcl siglo XVIII. I)<! txta misma kpoca pudiwa ser la de 
San JoSr. presentado con un airou, movirniento corno de ir hacia adelanie. 

En el lado de la k:pístolo hay que destarar un altar decficado al Crisio, 
ripralld,, llna i l l t q ~ ~ l ~  p , q u m ,  tal VCE del XVII. 
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Obra deliciosa de fines del siglo XVIII, es el rctablo rococó dedicado a Santa 
Catalina Thamis, la santa valldemosina, al Beato Lulio y a San Nicolás de Bari. La 
imagen de la parte inferior pareee ser la de San Alonso Rodriguez. EI retahlo se 
cobija bajo un dosel con guardamalleta y vuelo de cortinajes, todo ell0 muy de 
aeuerdo con la escenografia barroca. Tal vez pueda relacionase con el mayor de la 
uarroouial de Santa Maria del Cami. 

El oiro retahlo es& dedicado a San Roque, imagen monumental, del siglo 
XVII. 
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