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A raíz de la conquista de Mallorca por Jaime 1 en 1229, nuevos tipos 
arquitectónicos, portados por los catalano-aragoneses, surgen en la Isla, manifestan- 
duse principalmente a través de los edificios religiosos. Icstos se construyeron de 
ac~ierdo con las circunstancias sociopolíiicas y económicas del momento: inmediata- 
mente aparecen dos modelos arqiiitecti>nicos diferentes. I':n <:I presente trabajo se 
estudia el niás sencillo de esos tipos, el que por su simplicidad es adoptado por los 
<:olonos que se establecen en Mallorca, ya que precisan extender la religión 
cristiana como una de las forrnas del poder y la represión que deben ejercer en la 
Isla, para dominarla por completo. 

I*;stos edificios religiosos propios de la colonización catalano-aragonesa, se 
<:onstruyeruri i ~ i  riúiiiero coiisidt:rahlc durarite un siglo, aproximadamente del primer 
tercio del siglo S l l l  al pririicr ti:rcio d<:l XIV, extendiéndose por todos los rincones 
de la Isla. Sin i:mh;irgo, muy pocos son los que han subsistido hasta nuestros días: 
los niás, lueroii i.eci)rislruidos ;i partir de fi>rmulas arquit<:ctónicas más ricas, en 
Gpocas ecunómicarriente mejores, por lo que sOlo nos queda de ellos alguna 
referencia docuirieiital; otros sufrieron trarisl'orma<:iurieü diversas a través de los 
siglos, con lo cual Iian llegado Iiasta riosolros lotalniente irreconocibles; algunos 
fiicron restaurados y reformados pariialiiii:iiti: y todavía se reconoce en ellos la 
primera constriwción; las menos, eonsi:rvaii aún su aspecto original y constituyen la 
base p x ü  i I  i:stu<lii> del tipo arqtiitectiinii:o al que pert<:rirceri, en sus maniksta- 
cion<:s vn I\.l:illor<:a. 

I':stv istii<lio no pretrndc tenrr carácter de inventario. Por ,410 no se tratarán 
lodos y <:a<l;i iirii> de los edil'i<:ius de la épor:a <:n la cual se ix:ntra el tralbajo y que 
S conoc:cti a trav<s de diversas refereiicias dociimrntalcs, traili<:ioncs populari:~, 
restas, VIC., sino qur se han analizailo iI<:tenidarrienii: aqtiellas construciorics <:"yo 
t.si;iil<i (1,. c<itis<:nai:ií>n <:S siifi<:i<:rilerrieriti: I~ii<:iio I para pi:rniitir qti<: xean 
coiisiderüilos ~iiii<lclos, ejciiiplos, ilc 1,) ~ I I < :  1uc, ce gcrieral, la arquitectura religiosa 
d t  la <:olotiira<.ií,n <:;italana. A p<:sar di: todo, para el estudio sisternátii:o del trnia, 
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sc ;iilui:cri aqi~ellos cl,:iiic:iiios arqiiit<:vti>riir<,s i ,  d<,i:oralivos ~:<ir~s<:rvadi>s iiI ~r~<i<lilirar 
r:rlifi,:aciorics ~irilnitivas y qiic el aaar iios Iia dejado irisi:rtos i ~ i  cstrii,:tiii.as mis 
modernas. 

lin i:iiant<i al carácter dc la nueva arqiiiici:iiira, hay qilc iirier ,:n <:uerih que, 
tras la coriqiiisia y para ascgiirarst: i.1 doriiiriio definitivo solire M;tllorca, Jaime 1 
roiniiis6 irirnrdiataiiientc <:mi lii ci>loiiisa~:ii~ri i1c la Islai, que tr;idii:ioiiiilinir~t,: 111i Ilt,va- 
da ;i cabo por iitia I,rol,orci¿iti iirilre<:isii dc los Iionibn:s q i i ~  Iiiiliíiin torri;i<lo parie e n  la 
í:oriquistü, que irailiiioiialrii<,nit~, hintiiiri sr  iirili<,ri<,n I>r<icr<li;iri di:I hlnl,iir<l;in y <le1 
I(osselli>n. 

Con la col<>iiizacii>ri. rorrieni.Ú la cxpl<ila<:ií>n d<, lii tierra por partc de los 
riiicvos c:oloiios, así corno cl iinpiilso dcl coiri~,r<.io, que seria la r~rini:ilial I'iii:iiic 11,: 
r iqi ie~a,  dada la I'tivorable sitiiai:ii>n gcográ1'ii:a de la Isla y I;i ayuda dc los judíos, 
coii lo que klallori:a se ~oriverliria cn <:<,litro í:oriirrci;il i:ori n.l;tcioii<:s tanto coii la 
Peninsiila, conio cori (;&nova, I'isa, Vcneeia y i:I Norte d<: Al'ricü. 

l a  cristiariiz~<:ií>n de la isla coniensii t;irntiiGn irirriediata~n,:tiii: dcspués ds la 
<:onquisla. Con .Jairiie 1 Ilepiruri prenii~stratenses y I'~.aiiciscanos qiie, una vez 
pacificado el trrritorio, emprcridieron la ~:oristrui:<:ión de variiis (:oriv~~iitos i: igl<!sios, 
que se niullipli,,arí;in con la I l i pda  dc: c~:l<:siásiicos catalanes ilispiicsios a satislai<:r 
las nec*sidailes religiosas de los reciciiteiri~:riie instalados colonos ,:ristiaiius. 

1<1 rry iavorecií, la c ~ t i i ~ e l i s a c i í ~ n  cn Mallorca, rristiani~arido inrnedi;ii;iiri<:ril<. 
después de sii llegada todas las inc:aqiiitas de la Isla, Ii;icieridu graridi:~ curiccsioiii:s 
en bicnes y ~irivilegios a iodos los religiosos i111c Ilegarori cori El y a los qire 
llegarían p o ~ : o  después, protcgiEndol<:s en sus l~rcilii:a<:i<iii<s. (:o" clli,, lairrit: 1 sc 
ganaba cl I'avor <Ir la 'cinta Se<l<,. por uria pinte, y <:orrio vlrinrrito c,,ci.,:iiivo iral;ili;i {Ir 

extrndrr la religión cristiana clitri. los in<ligeriab, prjr otra. 
Así pues, los tcrriplos cristialios prolilerarori enormerricrite <:n ~,o<:o Liempo, 

tanto los de nucvn I>laiita, co~r i i>  Iijs lugares ds riilto iriusulinin cristi;inizodos. Corl i:llo 
los colonos Lrataliari a la vri <Ir siililarilar los ti,iriplr>s dcrnás I'oririas . oslciisil,l,:s . ;inti:- 
riores (Ir rccrrar iin riirevo <:i>digu pl:isti<:<i simholo iiiiiii:ili;itünicntc r<:<:orio<:ilili di: i ~ r i  

Itodi:r. 

2. EDI1:ICIOS IIELIGIOSOS 1)E LA COLONIZA<:ION CATALANA 

(:~~rri<, S<: tia ,li<:ho eri el ;iparta<l<i ~rrr<:edciitr, iriiiit:diaiiiirii.r~i<, <lvsl,iibs dv la 
toma <Ic la kladina M;iyiirqa, se I>r<ir<:<lií~ ;i la orpaniziii.i0ri cristiana di. la Isla, y ,  con la 
ayuda de los rcligiosos quc habian Il,:ga<l<i con Jairiie: 1 ,  ~,n:iii<,sirat<~nsi:s y ,  I>O<:I> 

despiiés, frari<:iscarios y ~loiiiini<:os, aileniás drl clero seciilar y d r  <ir<lcrirs ~iiilitarcs 
tales i.oriio las del 'l'<:iril>lr, (:;il;ilrava, Saiito Scpuli:ri> y San loa11 (It. lvriibal<:rti. si. 

It:varitaroti i in I>ii<.ri nirrtirro d i  igl<:sins y <:oriv<:tiLoa cii i i r i  ticriipo vclalivairi<~~iii: 
,:orlo. 

I.;ii principio si. r.ristiariin;irori las riirailiiitas cxisl<~rili.s y ,  I N I C I ,  ,Ic:~III'CS, sc 
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coristril! ?ron iglisias rrisliiiiiiis dc riiieva I,lünl;i sobrc sub suiarcs y otrils cerca d<: 
l<,s I I I I ~ I V < ) S  riúrleos d<, habitantes fonriados tras 1;i <:onqi~ista. así como tambiéri 
riiiriicrosos convenlos. 

(:aliría pensar tairibién en las posibles <:onstrricr:ioii~:s <:ristiaiias ariti:rior<:s a la 
i.oniluist;i; sin embargo ps muy dudoso que prrvi$erari i.i,rriiiriidadcs rnuaáralies en '~ " 
iklallor<:;t ni.ih alli ilrl S.  X1. 1.a íiltiina rrfrreni:ia a ~ l l a s  cs t.1 dccreto de Alí ibri 
y l i  i 1049, que pone bajo la tutela del Obisl,i> dc Ilarr:eli,na a sus síib<litos 
<.t.isliarios;' 1iri.o rl ;iriibienlc ior~osamenlr  li;tl,ría i:anihiado, ya que i:on posteriori- 
dad ;iI i dri:reto, los alrnorávidi:~ y ;ilinoliadt:s, i.on sil viielta a iiri lslan~ 
i t i t  halirian disuelto estos gnipos. 4 prsar (le ello hay qiia lmer  en 
i.iieiita 1s rcl'rrerii.ia a NaFyali, renegado, quc iritervirnc Iiacia 11117, eii las revusltas 
rluc iriar<.an C I  I'iiial del gobicrno de los U;uiii-I:arii~a de Mal~orca .~  

l.;, iiisiilii.icncia y <iscuridad de los diitos no perriiite ~irccisar <:1 i.onteniilo 
ni>i:ial <1i! estas revueltas. Siri i:iiihargo las cuevas de L;aril Marti (i\l<.udia) y Santa 
Irii:s Ill,ina), no  <:stiidiadas ti,<lavia sugiereri lugares ile culto <:ristiario o cripto-cris- 
tiiirio, scgíin la ilabi:ii>ri qiic i~llcriores estu<lios les I>iiada asignar. 

Sin erril>argo y a pesar ile las dilici~ll;iilrs, tras la i:«nqiiist;i de Mallorca tal 
gran,I<: ?S cl níirit<,ri> de edil'i<.;i<.ioiies religiosas, parroiliiias. corivcnlos, i,ratorii,s, a 
S p o c o ~ " " o s  <Ic di>niina<:iÍ>ii catalario-arüRoni:sa, quc rri l2:Jh, el I1abonl<. de 
, , l a r g a  1"irri.r {le I';illar6s, por ordeii rlcl I'iipa (:regorio IX, Ili:ga a la Isla para 
a r i a  erlisiisti~:aiiientc pi>r primera vez, pinrsto qiic en t.1I;i ;iíiri rii, se hal>ía 
r ~ o n ~ l ~ r > i ~ l o  ok~ispo.' 

I'ocu despiiés sr riorribraria para tal cürgi, a Rarriúri ,Ir 'Tiirrellii, qiii<:ii solicití~ 
l la Santa Sede qiic I'lieran piirstas bajo la I,rotecciOri pontifieia las iglesias 
niiillorqirinas, 10 que 1,. liir coiic<:rlid» por V I  I'apa Iriocencio I V  en la bula "Cum 
ii tiobis prtitiir", <lespai:hada en I.yi>n, el 1 4  ,le abril de 124,8! 

ICstos edificios rrligiosos se cuntriiycron, f'iaiidanieriialrri~:~~te, de acuerdo con 
dos tipos <lisliiitos: 

A) E1 primero presenta planta dc tipo sali~n, dividida cn varios tramos por 
arcos diafragma, que sostienen una techurnbre a doble vcrtieiitc. 

I'kte Primer tipo tiene coino t!jt;mplos I'iiridamcntales la iglesia del convenio 
de  Santa Margarita de Palrria y el Salún del 'I'iiiell de la Almudaina, las consttuccio- 

110SSE1.1.0-IlOl1l)OY, 1:iiillrm: l.'Islilrn n lo- 1lli.r Ho1imr.v. I,:ditorirl I>aedalus. Palma de 
Mallorrr. IOOII. P. 136. 

IiOSS1~:1.1.0.1lOf(l)OY, 1;uillem: 1, 'bln m... 1,. 110 - O O .  
I.AhlYANFI1 Y IKIlRI(.I.&S, Alvaro: l :r<i i i iroi i  ,May<wiceris<.. Nolicias y rrlai:iones históri- 

cas <Ir Illallorrr. dcwlv 1  a 0 .  I~:slal>lrciniirrilu tipográfi<.i> <I<. luan (:olomar v Salas, 
I,:dilor. I'rltriii ,Ir Mallorca. 1081. p. II. 

l;ll\SI' (;l~:1,AI1Eli'l., Ilarlololtii: /lalkiui 130rruqirh di, < ; u r l < ~ l l i l r ,  nlior« .%rituorio de 
'Vira. Sra. d,. I« I'nz. I,:dilorial Mallur<liiiriii <Ir r'i;i!i<iavo I'<iris, Paliriü, 105:l. [i. 211. 
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<:;iriiiilail dc rdil'i<:ios niallr,n1uines, q,xc a<Iopian esic niodclo por sri I'a<:ilidad de 
~:oiistru<:~ii~ii:  sc trata de iodas las parroiliiias S<iráneas construidas hasta el prirnrr 
1eri:io del siglo XIV, que si. elevahati a t rcinb y una en 1248, como deinuestra la 
1,illa papal; adoptati también el mismo tipo las iglcsias de los conventos de órdenes 
religiosas, iglesias ,lc las Ardenes niilitares y los pequeños oraiorios, así como 
t i  prol>;il,l<:rrirnte, las iglesias de los hospitales, aunque ninguna de <:llas 
iono&canios !,oy. 

II) I':l a:gt~ntlo tipo presenta iiria r:onstn!ccii>n hasilical, de una a tres naves, 
cuhit:rta por una hSveda de crucería; h caheccra es cuadrangular y, pr>r medio de 
trorrilias, su c h i e r t a  se transforma en r>ctogorial. Su prototipo es la catedral di: 
I'alriia, <:\aya capilla de la Trinidad comenaó a construirse a los pocos meses de la 
i:onquista, sohre la inezquita de la Alriiudaina, situada frente al Palacio Real. 
Adoptarr>ii <:sir tipo, de <:onstruciión rnuy costosa, las parroquias de Palma, que 
son cuatro <:n 1248, si:gún la h u h  de  Inocencia IV,  y, además, lo van adoptando 
paulatinamente todas ~<~ i i e l l a s  <:onstruccionas del primer tipo que son modificadas 
segíin esta scgiirida I'Orrriiila, más duradera y rica, eri cuanto s i  dispone de mayores 
incdios econi>mi<:os. I';l ejemplo de ello es t i  en Santa Margarita, cuya iglesia, 
coristruida srgíiii el prirrier tipo, comenaará a trarislormarse en el siglo XIV, de 
acuerdo con el segundo, por lo qu r  hoy vcinos unidas las dos I'í~rmuliis eii una 
rriisrria constrii<:cióri. 

Ihranie  el priirier siglo de coloniiaciSn catalana en Mallorca, estos dos son 
los iipos Sundamrntales, desapareciendo el primrro, practicamcrite, <:ori rarcis 

cjemplus de perduración, desde principios del siglo XIV, en que todas la nueva  
constrirc<:iones comienzan a hacerse de acuerdo con el tipo H, ya que las condicio- 
nes econSinicas son más favorables. 

lin el presenic irabajo sc irüta Liri sSlo el primer tipo, analizándos<: y 
estudiándose para t:llo Ion rdil'i<:ios q i ~ :  iricjor se han conservado hasta hoy, muy 
escasos, puesto que la iriayor parte de estas sen<:illas construcciones, fueron total o 
pariialmerit~. iriodili<:adas eii épovas posteriorcs. 

2. l .  ANTIGUO CONVI<NTO DE SANTA MARGAlllTA DE PALMA 

2. 1 .  1. Silimei~jn 
l hritigiio convento, hoy hospital rniliiar y parroquia castrense, dc Santa 

Margarita rlr I'alrria, se <:rinstruyó dentro rlr I:is murallas de h Ciudad, junto a la 
puerta <le S'I':avatiiilor u de Santa Margarita, I t o y  desapxc<:ida, y miiy ccrca de lo 
qtic fu r  1;i M<,zqiiiia mayor, que sr i:i>iivrrtiría ?ti parroquia dc San Miguel. 



2. l .  2. fi;nc!urdr<, Iihiúrico 
l n  cl año 12:10. siguicrii,: ,Ic la voriqilista, 105 I'ranrisciiiii,~ sc enc<,iitraban ya 

eii la Isla, iristaláridos<: fuera d<. las rriiirallas. i.<irisiriiyeiiiIo ;illi iiiia 11oqircñ;i r;iliilla. 
de la qu,..' cn 1232 c1 Ohispo Itairióii di. 'l'orrella <:oli,i.al,a I;i priiii<,ni I>ictlra." 
I'ocus años después, en 12311, los I'rancis<:;in«s sc trasl;idarori al interior ilal i.<:i.irito 
de la ciudad, en al Iiigar que <Ics<lr 12:10 liiiliía sido i,i.liliado por los prcm<~sita- 
Lenses, quienis habríati i,<:ilpado iiria coiistrii<:i:ií~ii rnusiilrri;nia, p;ii.i:<:e ser qut, tina 
jaborieria, <lona<la por el lley tras la r:or~,~iiista y aiitrs dc s i l  rriürrtiil ü la 
~enínsu1a.b 

I':ri este lugar, los frailos rriendi<:anies constriiyt:roii, ,:,>ti ayuda ile li~iiosiias y 
donacioiics, s i i  iglesia y convenio, eii <:I r:iial habiiürori hasta 1-78, ano en iluc 
cedieron el lugar a las religius;is de Santa hlarpariia,' <luictic:s desde II:!:! tcriiati su 

convento cerca del mercailo, pits;tndo enloii<.es los l'rancis<:ani>s al r:onvr!ili> qrle ahri 
hoy es dc San I'iaii<:is<:o. n 

Santa Margarita se convirtió pronto en uno d<: los priiicipalt:~ conventos (le 
la Isla, ya que rrinctias <le las hijas di: I';iiiiilias iiol>les que Iia<:ian votos reli( W>sos, 
abrrzal~aii la regla -usiina en aqucl cuiivcrito. Así, pacias a las ricas dotes de sus 
hijas, el convento conociíi ;pocas dc gran <:splciiilor qiie culrninaroii entre los años 
1:111,1 y 1347, en que lue siiperiora sor Catalina de Torrella, desicridiente de la 
Saiiiilia dcl primer Obispo que tuvo Illalloria tras la ri>niluiiita.' 

1)urantr estos años S<: comenzaron importantcs rcl'orriias i:n el i:onvento, 
reformas encaminadas a darlc una nueva y más rica configiira<:ión, lo cual no se 
Ilevb a cabo t~ t a ln i e i i t e . ' ~  

Otras refomias posterior<is <:anibiaríari el aspecto del i:<irivt:rito, el cual, ahan- 
donado por las religiosas en IU:17 a causa de la desainiirtizai:ií>ri c<:lesiástii:a, lur 

utilizado su<:esivamente coino prisión, almacEn y hospiial militar, e<in lo  qup 
miichas de sus ileperidcncias, priricipalmenic la Iglesia, fueron arriiináridose poco a 
poco, a pesar 11,: s<:r d<:<:larado Monutncniu Ilisióric<i Arrístico, rii 10118.' ' 

o fin, r 1067, se restauró h iglesia, pero no  se tiiso na<l;i coi1 el resto, 
con lo que Iioy ~lt:sconi>ceriros prácticamente lo q u é  fiie el convento. 

2. 1. 3. Descripciún 
])el antiguo coiivento de h n t a  Margarita, íinii:ameiitc qiii:da ya  irn (:laitstro, 

al que abren la iglesia y lo q i ~ r  SLIP sala <:apiiular, capilla mi s  tarde y Iioy alrria(:éri. 

( : A M I > A N R I (  Y I'.lilil<'l.ES, A , :  (,'ronicor, iMoyuiicriu<+. 1'. :l.  
I ' I N Y A  1~01('1'1<%A, Ilaltasar: ,A,tiyiio Momstrrio de I(eliA~ums de SIii. Mnrb'11iit0 

I'oloia dv ,+l,~llorc~<i. I':<litorial Mallorquiriü ,Ir IVran<:isio I'i>iis. I'alma. 195:). 1'. 101 ' (:AMI'i4NI,:I( Y Pl!I<II.I.ES, ,\.: (:rotiicuit Mnyoricr~nse. p. 17. 
' I 1 l N Y A  I~OIi'I'l~:%A, li.: Aritiguo Monnsleri, l . . .  d r  Sniita Mar&arila ... P. 102. 
"INYA I:OII'I'E%A, H.: Aritiguu .Mon«.slerio... de Sanln ,W~r~r i tu . . .  1,. 10:l - 104.  
1,i I'INYiA I.'OIU"i.A. 13.: Antiguo Moiuisir,rio ... <Ir .San@ kIarhairi h... P. 112. 
" P I N Y j 4  1'01(.1'1~:%A. Ii.: ,lntic.uo ~W,~iu*terro ... il,, %,,lo i M n r p ~ r i  to... P. 15. 
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2. l .  :i. l .  Igl<,sro 
A) 1,:xlcrior 

I':l al,an;jo w & silleiia regular cn arenisca. 
1.a ciil,ii:rta es de tejas, a dos vertienirs. 
l.;, <:al>i:<:i:ra sohresalr del rcsio, junto con los iontral'iiertes y <:I 

r lorniadc> por las capillas, dando Ihi impresii~n id<: rstar todo  
v I I < i  a<losaiio al edilicio. 

'l'i<.ne dos puertas ih, acres<> al i:xt(:rior del <:onveiitu y tina tercera 
i111,: [la al clairsiro, iotalrricritc renovada. Las dos r:xtrrior<:s se han 
i r  l I'orido de las vapillas scciinda y i:iiarta del lado dert:<:ho. I,a 
pririicra es totalineiite nueva, riciangiil;ir, suslituyendo pri>habli~rricnte a 
la ilcl siglu XI11, que seria de  niedio punto; la segunda es barrcji:~, iriuy 
s<:n,:illa, c ~ i i  arco rebajado sobre pilatitras con capitel muy estilizado. 
Amljüs pirertas presentan escalcras do iicieso, iniiy simples. 
N < ,  aparecen restos de espadaña, qiie prohablemente existiría y qut: 
tialnria desaparecido diirante la r<:Coi.nia del ábside, cn el siglo XIV. 
IYo existe ningíin tipo de decorari;>n. 

10 Iiiicrior 
1.a navc, está dividida en seis Lranios, al primeri~ dc los cuales se ha 

;trlos;i,lo uii áhsiile. 
1.a i:ilhierta cs U doblr vrriicnte y i:n rriadrra. 
s i  cubierta es soliortaila por r:in<:i> arcos dial'ragtri;i o perpiaños. 

1 . 0 s  arcos nrrancm de uiiati rii$risiilas di. niorlilluncs. 
I ' : I  áltside, claramente añadido, clurante la r<:I'orma del siglu XIV,  es di: 

hase r r  traniormándosr e i i  oi.tí~g<>iio en la bí>v<:da por rnedio 
di. irornpas nerviadas, eiiyos nervios S<: sustentan sobre iriCrisi~las y muy 
ariaiaaritcs que rcl>reseiil;iri rl Lrlrarn<irI'os y q i i i  se <:ri<:ii<:ntran eri irial 
eslado d,: cririsi:rva<:ión. !,as s i l s  ,lile sustentati los nervios de la 
bí~vada di: c:rtii:cría del áhsidc, esiáii iIi.,,or;idu con hojas de acanto. 

'I'ainbiCn en la i:ab<:oera, aparei:e centrado e n  i:I muro, un nicho 
de pci~iiefias diriicrisiories, a modo di: r<:licarii,; pr<:st,rib arco ojival, con 
<:rii<:ería s<!iicilla en su inlerior. 
I r l  sariiii;irii> cstá orientado hacia <:I N<,rd<.st<:. 
' r o d o s  I;is i:apillas se hari añadido en sii<:esivas reSorrii;is. Son irregulares 
y variari vii cada trarno. 

I<n rl prirricr tramo hay (los U <.;ida lado, correspi,nilientes dos al 
ál,sidi y ,los al [ramo ~iriniitivo propi;iirii.nii: diclio. Derecha: La prirnt:- 
ra cal>ill;i, qur  v<rrcsp<mdc al il,sidi: y q i ~ r  Iioy S<: iitiliz;~ corrio sarrisiía 
S<. nliri. vri ;iwu cijival nirvi;i<l<,, sc>l,rr niénsuhs ao<>irii,rl;is, arr:aixarit<,s;ia 
h í ~ r c ~ l a  di. rriiiería: csta <.apill;i dala dcI siglo XIV, dcl iiiotiivnlo d<: 
la a .  1.2 segilnda i:apilla iIc Iü drrvcha, en la qiic S<: a l r c  una 
INit:rLii dc ;Ii.ceso exterior, prcsciita arco cscaraano, coi! tiilaiiriis 
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adosadas y cornisa d,:<:orada w i i  hojas de ararito; Iiic rchccha hacia 
fines del siglo XVIII. 

laq~iierda: La primera <:apilla es mis corta qiir la iorrespondiente 
d<: la derecha; restaurarla en tp<i<:a barroca, el arco ojivnl se trarisl'<>rsria 
e11 arco de medio plinto, qur  S<: apoya sobre pilastras Iielicoidales. 1.a 
segunda capilla del priinrr tramo, tainbibn dc la izquierda, prescrita las 
rriismas características que su correspondiente de la d<:recha, aunque sin 
ningíiri tipo de reforinas. 

I':n el segllndo tramo, la capilla d r  la derechü presenta un arco 
cscaraano, sobre cornisa sencilla y cubierta en bóveda da crucería. 1.a 

capilla de la izquierda tiene iin arco ojival ni:rviado, bóveda de cmcería 
cuy;is newaturas se sostienen sobrc mensulitüs decoradas con el escudo 
dr  la <:asa de Tomella, al igual que en la clave. Presenta también iin 
peqiicño óculo, tapiado. I':n ella se ha i:oloi:ado haec algunos años el 
sepulcri> de (;uillermo de 'l'orrella.' 

l el tercer traniti si110 aparece tina capilla r la derecha que se 
abre en arco ojival, sobre rri&nsulas zooniorlas ariaiearites, al igual qu<: 
las riiéiisiilas que soportan los nervios de la bbveda, de  cm<:ería, y que 
entre las cuatro presentar, el tetramorios. 

1.1 coro ocupa los dos iilLirnos tramos de la igli:sia y se apoya sobre 
iiiias arcatiiras en arco rebajado, sostenidas por cuatro <:oliiirinillas octo- 
gonales con basa euadrangiilar. I,a cubierta inferior del coro es de 
niadcra y el antepectio presenta escudos esculpidos, <:orrespondientes a 
las lamili;is de algiinas de las Superioras. 
- -  1.a iglesia presenta cinco ventanalt:~ <:alarlos, rn arco al>iiiitado, triparti- 
tos por do? finas coliiriinillas. listos ventanales se abrienin diirante la 
últinia restauración, sobm los ya existentes entre los nervios de la 
t>¿~veda del áhside. 
I , a  decoración, muy sencilla, n o  ~:orresponde a h &pura de construc- 
cióli del convento, sino a relorriias posteriores de  los siglos XVI y 
XVII; consiste en trabajos de madera policroniada, algunos de tradb:ibn 
rniidéjar y otros tomados de algunos grabados de Serlio, y se eniueri- 
tran situados en el plinto niedic de  la <:tit>ierta, uno por cada trarno.13 

' ' El sepulcro de í;uillern de 'I'orreUa estuvo hasta 1972 en el convento dc San Franciaeo 
rlr I'alrna, a donde fue llevado en el siglo X l l l  por loti franciii:anos. al earnhiar kt<i8 sii 
inonaxterio con 1% rrligioaaa de Sta. Mag.uitn. 

l 3  FEIiRh, Ibnrldomé: Te<:hm ririísii<os dc lo l ~ l o  dc Mal lorca.  Editorial rnallorqina dc 
I'rrneiseo Yuns. Palma 1059. p. 10. I> l i .Ol l ,  Suana M?; PI.ANTI\LAMOK, Luis: Influencia di? 
S<siiu en l o s  tra6ajor dr Carpintería Ihrrour en I'olmo de Maiiorcn. en "Mayurqa". Mkwlánea 
<le 1,:atudios Iliiiiianisti<:oa, XI. Ilnivcrsidad de Ilarerlona, I'ar. rle I'ilosolia v I x l r a ñ  Palm de 
Müllor<:a. liinio. 1071.. p. 154 - 165. 

PAl.Ol l ,  Joaiia M.'; PPANTALAMOIi, L.uis: l'<,cliii,nbres o,udéjare~ en Mollorcu, en "Mayiir- 
a ' ' ,  l .  7 p.  I l h  - 148. 
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-Todo el mobiliario existente, fue llevado al i:oriv<:nio d<: la Concepción 
de Palma al refugiarseallí las religiosas de Santa Margarita iras la 
desamortización eclesiástica de Mendisábal. Es de destacar la imagen del 
Cristo del Nogal, que puede fecharse hacia el siglo XIV, de tipo 
arcaizante, de tamaño algo mayor que el natural, iallad<i en madera de 
nogal. 

2. 1 .3 .2 .  Sala Copilolar 
A) IZxterior 

-El exterior de la antigua sala Capiiiilar, hoy almacén, esiá totalmente 
recubierto por una capa de piniura plástica, aunque todavía puede 
apret:iarse un aparejo de sillería regular, en piedra arenisca. 
-La fachada da al claustro; es regular y muy sobria, presentando iiri 

portal de acceso centrado y una ventana a cada lado del mismo. 
-Dicho acceso presenta un arco ojival nerviado. 
-Las dos ventanas, que se abren a 1,50 de altura, son geminadas en 
tres arcos, cuyas ojivas se sustentan sobre dos griciles y esbeltas colum- 
nilla~, con basas y capiteles arcaisaiites, presentando estos últimos ele- 
mentos con dccorai:ión vegetal. 

B) Interior 
-I':stá dividida en dos tramos. 
-1,a iecliiirnbre es dc niadera a doble vertiente, sobre vigas. 
-1,a cubierta está soportada por un arco diafragma nerviado, muy 
apuntado. 
-1'2 ario sc apoya sobrc dos ménsi~las: a la derecha una Virgen con el 
Niño y dos ángeles portadores de libros, uno a cada lado. I':n el rcpir 
aparecen Iiojas de acanto y un motivo heráldico, indesciliahle a causa 
de la 1iiritur;i que lo <:libre. 

I,a ménsula de la ixqiiierda representa a Santa Margarita <:ori sus 
atrit,iiios icoiiográfieos, nri libro y una espada, sotire uri dragón. I<ri el 
repie aparcccn también hojas de acanto. 

El estado de conservación de estas ménailas es bueno; es probable 
que en otro tiempo estuvieran policrornadas, sin embargo, el celo dc las 
religii>sas en sus cuidados al ocupar la sala capitular como i:apilla hasta 
hace pocus años, las Ilw6 a eniriascarar iotalrnenie tales elcm~:riios. 
I " i i  la cabecera, que no se distingue del resto del edificio, se abre un 
ni<:lio en arnplio arco escaraano. 

I 8 : r i  CI wgundo tramo y sobre la pueria de acceso, aparrer iiri coro en 
rnadcra, de reciente constmcción. 

2. 1 .  :1. 3. Cu.~tro 
1~:l a<:Liial <:lai~slro del convenio dc Santa Margarita, coristriiido 611oc;i 

i'clativarrirnte r<:i:i<:nti:, no ti<:ric interés alguno; sin enibargo, siistituyr o uii priiriiti- 
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v<i claustro que desapareciú en  gran parte durante el siglo pasado. No obstante se 
conserva una alacn Miramar, en los jardines de lo que fuera residencia del Archidu- 
que Luü Salvador. 

Se trata de una serie de columnillas de fuste fasciculado, con basa cuadrangu- 
lar, muy sencilla, y capiteles decorados con estilizaciones de formas vegetales, que 
sostienen una arquería ojival lobulada. 

I'or sus características, que lo hacen comparable al claustro del convento de 
San Francisco de Palma, puede fechame hacia la segunda mitad del siglo XIII. 

2 . 2 .  SAN PEDRO DE ESCORCA 

2. 2. 1. Sitmción 
La pequeña iglesia que fuera sede de la parroquia de Exorca, está situada en 

CI predio del mismo nombre, a unos siete kilómetros del monasterio de Lluc, en 
una zona eminentemente montañosa, en la vertiente Norte de la Sierra de Tramun- 
tina. 

2 .2 .2 .  Encuadre histórico 
Se conocen muy pocos datos relativos a la edificación e historia de esta 

construccil>n, sin embargo puede afirmarse que estaba ya construida a mediados del 
siglo XIII, puesto qur es una de las parroquias foráncas que se citan en la hula de 
Iiio<:encio IV, publicada en 1248. También se cita en un documento del tiempo del 
Obispo Perc Morey o Muredine (1266-1282), por el que se le ceden terrenos 
próxiirios a la parroyuia.'" 

La iglesia de San Pedro fue sede parroquia1 de la zona hasta 1456, en que tal 
sede Eur trasladada a Lluc." I'robablemente en cstc momento marca el inicio de ¡a 
dewdencia de la primitiva parroquia, que llegó a ser convertida en aprisco, función 
que tuvo hasta hace unos pocos años en que fue fielmente restaurada. 

2. 2. 3. 1)escripción 
A) Exterior 

-1<;1 aparejo es de niamposii:ria. 
L a  cubierta es dc tejas, a dos vcrticntes. 
-La fachada es regular y presenta una estrecha ventana, y también una 
sencilla espadaña sobre el vértice del tejado. 

14 I:STE\!F, I'iancheo; A1,01\1A1i. <;ahriel: 1'equrfin.v klerins dc los repobladorir de 
Mnllorm. Panorama Ilalear. Imp. Mosén Aleover. Palma. 1054. p. 10. 

'' 1 I A I i S H I I R ~ ~ O - I , O K 6 N A ,  L.uis Salvador: 1.0s pii<~blos de Mollorm. 1'1 ostribu norte do 
lo Sierro y rus cun,brer. h r l e  de bi obra "bis Bolmri.,~, d<!scriins por la phbro  y el grabado". 
'Trad. <le J .  Surrd;i Itlilnes. Imp. Mosséii Al<:ovcr. Palma d<: hl;illorr;b. 1955. 
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-El portal de acceso se sitúa en el lateral derecho, no centrado; 
presenta arco de medio punto, con dovehs, sin ningíin tipo de decora- 
ci6n. 

l?n cuanto a k s  dos ventanas que se abren iina a los pies y otra 
en la cabecera, son también de arco de medio punto, abocinadas en 
doble derrame. 
-La espadaña, situada a los pies, centrándose en la fachada, es muy 
esbelta y presenta un arco ojival, cubierto por un tejadillo a doble 
vertiente. 
-No presenta ningún tipo de decoración y es de destacar su sencillea y 
rusticidad. 

R) Iriterior 
-La nave está dindida en dos tramos, y en el primero de ellos se 
sitha el altar mayor. 
-La cubirrta es de madera, sobre vigas, y a doble vertiente. 
-1<1 arco que divide los dos tramos y sostiene h techumbre, es de tipo 
d i a h a p a  y azanca directamente desde el siielo. 
-1,a caheccra no se diferencia del resto del edificio. En el muro, 
centrados y uno junto a otro, aparecen dos nicho8 a modo de relicarios, 
en arco dr medio punto y con dos arquivoltas cada uno. 
-Las dos ventanas, una a la cabecera y otra a los pies, tienen las 
mismas características que en el exterior: arco de medio punta y 
abocinadas. 
-Hay iioticias de la existencia de una sacristia adosada, en el lateral 
isquierdo, y que ya a principio de siglo estaba arruinada;16 se trata 
probablemente dc una obra del siglo XV. 
N o  aparece ningún tipo de decoración y la sencillez y austeridad son 
rxtremas. 
-Está orientada hacia el noreste. 

2 .3 .  SANTUARIO DE NTKA. SRA. DE LA PAU DE CASTELLITX 

2. 3. 1. Situación 
La sede de la antigua parroquia de Castellitx, hoy santuario de la Pau, está 

situada sobre un altozano, junto al monte de Itaiida, en el predio de Castellitx Vell 
y a unos 5 kilómetros de la villa de Algaida. 

l 6  HAUSUURGO-1.ORENA I,.-S.: Los pueblos ... lil estribo norte ... 
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2.3.2.  Encundre histórico 
Castellitx, situado en el antiguo término de Montniii, correspondió en el 

reparto que siguió a la conqiiista, a García I'ércn de Pina." Reunía un buen 
nhmero de alquerías importarites, con siis correspoiidientes colonos, por lo que 
probablemente muy pronto se construiría le iglesia, que ya estaría terminada en 
1248, puesto que la bula de Irioccricio IV, de tal fecha, y que acogen bajo la 

de la Santa Sede todas lafi parroquias de Mallorca, menciona el término 
de blontuiri, las de Santa María y San Pedro, y esta última se refiere sin duda a la 
de Castellitx. 

Hacia el afio 1300, Jainie 11 separe la parroqiiia de Castellitx de la de 
Montuiri, lo que es prueba del crecimiento de aquella; sin embargo, hacia fines del 
siglo XV, su población se desplaeó hacia Algaida, por lo que San Pedro de 
Castellitx quedó pricticarneiite abandonada. ' 

Hacia fines del siglo XVII y principios del XVIIl y por cuenta de la familia 
Amengual, se añadió al ciierpo primitivo otro de dos tramos y se restaiirl e1 
porche. 

Actualmente es propicdad de la parroquia de Algaida. 

2. 3. 3. Descripción 
A) 1ixBrior 

-1'0 aparejo es de rriainpoutería, combinado con rafas de sillería regular. 
-La cubierta es de tcjas a doble vertiente. 
-1.a fachada es algo irreguiar y en ella se sitúa la puerta de acceso, 
centrada. 

cabecera forma iin cuerpo diferenciado junto con el primer tramo, 
anibos añadidos en la reforma de fines de siglo XVII; sobresalen del 
cuerpo primitivo, del que se diferencian por su rnenor altura y anchura. 
-En el lado derecho, s o b r e ~ i e  el cuerpo adosado de La sacristía, 
construida a principios del iglo XVIII; es regular, de planta rectangukr 
y cubierta también de tejas. 
-Aparecen dos contrafuertes, posteriores a la primitiva construcción, 
que consolidan el arco diafragma del interior. l';l contrafuerte del lado 
derecho sirvió como punto de partida del muro de la sacristía. 
--Los únicos vanos que presenta k construcción son Iin pequeño ócnio 
circular en la cabecera, centrado, que se abrió diirante la reforma di: la 
época barroca, y la puerta de acceso, que presenta arco dc medio 
punto, con dovelas, decorando en la arquivulla y jarnhas con piintas de 
diamante. 

" GUASP GELABERT, tlartdomé: Aniyua  parroqiin dc Caslellilx ... P. 7. 
YIFERREII, Pablo; Qllhl)KAl>O, José M?: Esporla. Siis moniinisritos y artes. Su 

mtwnleío e historia. I J ~ J  Bnleares. li~tableeirnicnto tipográfico - lidiiorial <Ir Iianicl C O I ~ E B O  Y 
Cia. Barcelona. 1888. p. 1125. 
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NTRA. SRA. DE LA PAU DE CASTELLITI 



L a  eq~adaña se ha emplazado a los pies, sobre el vértice de la 
fachada; presenta uri arco ojival, cubierto por un tejadillo a dos vertien- 
tes. 
A los pies y adosado a ia fachada, hay un porche, también cubicrto 
de tejas a dos vertientes; la altura es igual a la de la nave de la iglesia; 
el aparejo es de mapostería y el miiro aparece encalado; la entrada se 
sitúa a la derecha, con arco rebajado sobre molduras sencillas. 
-La única decoración exterior existente, la constituyen las p u n h  dc 
diamante del portal y las irioldiiras dcl arco de entrada al porche. 

11) Interior 
I C I  interior cski lotalmente encalado, aunque se distinguen los bloques 
de piedra de Sanknyí en la bóveda absidal y <:n los arcos. 
-M porche en mi iii(crii>r está cubierto a dos vertientes por un entra- 
niado dc cañas sobre vigas de rnadera. Soporta el peso de la tcchiimhre 
uria gran pilastra poligoiial, octogonal <:un basa cuadrangular, y con una 
fccha grabada: 1727, moniciito de su consirucción y ii<: la reforma del 
pord1'c Ln poyc dc picdi.~ circunda tuda Iü parid iiiteriur. 
-1.a nave de la iglesia está dividida en tres tramos, más la cabecera; 
ésta y el primer tranio se dil'ereniiaii del resto por su menor altiira y 
anchura, formando un cuerpo aliociiiado que, como se ha dicho ante- 
riormente, data de finta del siglo XVII. 
-Ida cubierta es de t,í>veda de mcdio cañón cri I;i cabecera y prirner 
tranio, y de lajas de ;irenisca sokiri: envigado de madera, a dos aguas, en 
el segundo y terccr trariio, los primitivos. 
-1.0s arcos son de medio punto en la cabecera y prinicr tramo, y entre 
el segundo y tercero, aparece un arco diafragma. 
-En cuanto a los soportes, los arcos de medio punto se apoyan sobre 
pilastras con columnas helicoidales adosadas, con capitel corintio y basa 
con cartela. 1<1 arco diakagma se sostiene sobre pilastras adusadas 
sencillas. 
-1.0s arcos no arrancan de ménsula alguna, sino de cornisas, que en los 
arranques de los arcos de medio punto, están formadas por varias 
molduras sencillas, y en el arco diafragma son muy sobrias, con decora- 
ción muy arcaisaritc: a la izquierda presenta puntas dc diamante y a la 
derecha forma tina cadena cstnada, coi1 motivos vegetales en el eeiiiro 
de cada uno de los eslabones. 
-En la cabecera, ahocinada, está el camarín de la Virgen de la Paii, 
muy sencillo y con iina <:s<:al<:rilla de acceso a cada lado. 
-1.a sacristía, adosada en i:I sepndo trarno a In dcrecha, es regular y 
de reciente construcción. 
1;:nit.c cl triot>iliai.io hay varios objetos drski:al~l~:s, tales como iin 

r dcl sigli> X I V ,  rii riiiiy rnal <:stado d,: c<rns<:rvar,iDr: %i <:!NI 
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añadidos de otros retablos; representa a los santos Pedro y Pablo, ion 
escenas de sus vidas. 

La imageii de la Virgen de la Pau, sedente y i:»n el Niño en 
braros, data de principios del Figlo XIII y, según La tradición, fue traída 
a Mallorca por Jaime 1; la decoración de la imagen, estohda y policro- 
mada, es barroca. 

Se conserva también, una pila de agua bendita, del siglo XIII, 
lobulada, conihiforme en el interior, decorada con bajorrelieves difíciles 
de distinguir por su mal estado de conservación. 

Del vbrtice del arco diafragma, prende un larnpadmio de hierro 
con lueernas de vidrio, de tradición musulmana. 
--La orientación del santuario es hacia el sureste. 

2. 4.1GLESlA DE SAN MIGUEL DE CAMPANET 

2. 4 .  l .  Situación 
1,a iglesia se halla emplazada en medio de un pequeño valle, rodeado de 

montañas y alto~anos, a unos tres kilómetrus de la villa de Campanet. La construc- 
ción es centro equidistante de varias importantes alquerías, conocidas ya en el siglo 
XIII. 

2. 4.. 2. Encuadre hktórico 
Se construyó pocos años después de la conquista catalana y aparece ya citada 

en la bula de Inocencio IV. Fue la iglesia parroquial de una población mral 
diseminada, que, al constiti~irse en núcleo de importancia, hacia el primer tercio del 
siglo XIV, construye iin nuevo templo, en 1336, la actual sede parroquial, más 
adecuada por su situación, como centro de culto de la villa.19 

Segúri la tradiciím, San Miguel ocupó el lugar de una m e & q ~ i t a ~ ~  y, además, 
en las cercanías de este lugar, a muy pocos metros de la construccióu y en el 
mismo cementerio que la circunda, aparece gran cantidad de cerámica romana, por 
lo que es posible pensar que la mencionada mezquita sustituyera a un templo 
tardorromano. 

'Iacia fines del 3igl0 XV, la iglesia fue restaurada, quedando constancia de 
ello, así como del maestro de obras, en sendos escritos sobre los arcos: se distingue 
la bcha, 1 4 8 2 ,  y el nombre, Johan. 

2. 18. 3. Descripci6n 
A) Exterior 

-El aparejo es de mampostería. 
-La cubierta es de tejas a dos vertientes. 

14 HAllSBIII~(;O.I.OI~IiNA, Luis Salvador: Las Hhleore~ ... 
IIAHSIIIII(í;O-I,ORENA, 1.uis Salvador: Los Baleare,< ... 



-La fachada es regular y en ella se abre el porlal de acceso. l'ienc iiii 

pequeño porche adosado. 
-La cabecera es también regular y en ella se observa un arco diafragma 
tapiado, de las misnias características que b s  interiores y con idénticas 
molduras de arranque. Probablemente se dejó ir>nstruido desde un prin- 
cipio, en previsión de una posihle ampliación del edificio. 
-F:l portal es de medio punto, con dovelas; fue rcstaurado a principios 
del siglo XVII. A su derecha se lee la siguiente inscripción: "A 21 de 
setembre 1607 pujarem la campana", que oculta parie de otra iuscrip- 
cióri, totalmente ilegible. A la derecha y sobre el primer tramo, sc 
abre una ventanita cuadrangular, abocinada, que se abriría durante el 
siglo XVU. 
-Aparecen dos cspadañas. l.a primitiva y original, está emplaaada subre 
el vértice de la cahecera. Su  estado de conservación es p&simo, aunque 
todavía puede observarse un arco ojival y parte de tejadillo a do8 aguas 
que lo cubría. 

La segunda espadaña, aparece adusada al lateral derecho, en el 
primer tramo; el cuerpo, adosado a modo de gran pilastra, nace a ras 
de suelo y se eleva unos dos metros sobre la cubicrta del edificio; 
presenia también arco ojival y tejadillo a dos vertientes. 1Ssta espadaña 
se construyó durante la restauración del siglo XV. 
-Se ha adosado un porche a la fachada de la iglesia, el cual es 
actualmente de pequeñas dimensiones; su cubierta es de tejas sobre 
envigado de madera que se apoya, de un lado, en cl muro de la iglesia, 
y del otro, sobre dos columnitas adosadas a un muro que circiinda la 
fachada del edificio, y que lo separa del cementerio adosado. 
-La decoración es nruy simple, a base de tejas pintadas en rojo, con 
motivos geomékicos y que sobresalen de la fachada a niodo dc alero. 
En el labra1 derecho la disposición de las tejas es en tres pisos, y en la 
cabecera, imita las arquerías absidales rornánicas. 

B) Interior 
-La nave está dividida en tres tramos. 
-12 cubierta es de madera, a dos vertientes. 
L o s  tramos están divididos por dos amos, de tipo diafragma, muy 
anchos, que recubren y consolidan los originalbs primitivos; esta restau- 
ración data del siglo XV, según consta en irwcripciones sobre los 
mismos arcos. 
-Estos arcos se apoyan sobre pilastras, con basa, adosadas, que 
recubren, también, las primitivas. 
-Los arcos arrancan de una moldura en tres niedias cañas, de tradición 
arábiga; dicha moldura continúa hasta el miiro, por lo que sería idéntica 
reproducción de la del siglo Xi11. 
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-La cabecera intcrior es regular y no sobresale del resto. 
--No hay capillas propiamente dichas; sin embargo, la caída de los 
amplios arcos, que sobresalen un nletro, aproximadamente, se ha aprove- 
chado para colocar altares y retablos de estilos diversos, desde un 
Renacimiento final a un neogótico. 
I , a  sacristía, adosada a la iquierda, junto al prirner Lramo, es de 
planta regular, de pequeñas dimensiones. lil portal de acccsci a dicha 
estaricia, presenta grabada en el dintel la fecha 1408. 
-No hay ningún tipo de decoración. 
-El edificio está orientado hacia el este. 
-Es de destacar el altar mayor, sostenido por cuatro columnilias, que a 
pesar de ser del siglo pasado, presenta caracteres arcaizantes, acordes 
con el edificio. 

2. 5. IGLESIA DE SANTA ANA D E  ALCUDIA 

2. 5 .  1. Sitiuición 
El oratorio de Santa Ana está situado a poco más de medio kil6rnetro de la 

villa de Alcudia, haiia el sureste y junto al cementerio, muy cercano también a las 
ruinas de Pollentia. 

2. 5. 2. Encuadre histórico 
El edificio fue construido hacia la segunda mitad del siglo XIII, a expensas 

del venerable Diego Spanyol. I'n junio de 1445, Alfonso V hizo donaci6n de la 
iglesia a Pedro de Morató;' rcfotmándose entonces por primera ves el edificio. 

A principios del siglo actual, en 1903, y en un intento de restauración, se 
realiaaron diversas reformas que canihiarian la fisonomía del edificio.22 

2. 5. 3. Descripción 
A) Exterior 

-151 aparejo de la fachada, cabecera y primero y cuarto tramos, es de 
sillería regular. lil resto es de sillería muy irregular. 
-La cubierta es de tejas a dos vertientes. 
-La fachada es regular, con espadaña en el vértice; el portal de acceso 
al interior está centrado y presenta arco de medio punto, sobre el que 
hay una imagen de la Virgen de la Bona Nova. 

Aunque está fachada posiblemente reprodiinca el niismo esquema 
que la primitiva, &ta presentaría algunas diferencias; así la puerta 

" VENTAYOL. Pedro: El Oratorio de Son@ Am de Alcudio, en "Holetín de la Sociedad 
Arqueológica I.uliana", Año X I ,  Tomo XX. N.O530. Palma. Dicicrnhre, 1924. p. 182 a 188. 

2 2  VENTAYOL. P.: Ob. cit. 
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original estaría situada i:n el lado derecho, en el a<:tual tercer tramo, 
~ u e s i o  que en el rnliro exterior y bajo la ventana que ahí  se abre, se 
observa un portal tapiado, en arco de medio punto y con dovelas, lo 
que correspondc al mismo esquema de I;is constriiccioiies similares. 
'iodo ello vicne a confirmar la teoría de una primitiva <:difica<:ii>n en 
dos tramos. 

Consta que antes de la refornia de 1 ,  la fachada presentaba 
dos ventanas, una a cada lado del aunque descono<:emos 1s 
características de aquellas, que probabl<:rrient<, se hahríari abierto en 
epoca barroca. 
-1 . a  cabecera es regular, de planta rectangular; sobresale del resto del 
edificio, diferenciándose por una menor altura y anchura. 
l l a y  cuatro ventaiiitas, en arco dc medio punto y abocinadas en doble 
derrame, dispuestas dos a r:aila lado en los tramos segiindo y cuarto. Se 
abrieron en la refomia de 1901%. 

1':1 port.al es también de arco de medio punto, con dovelas, sin 
ningún tipo de decorai:ión, reproduciendo el primitivo lateral. 
-1,s espadaña, a los pies, es regular, i:n arco apuntado y i:iibierto por 
un tejadillo a dos vertientes. Aunque es más elevada que lo corriente en 
este tipo de edifi<:i<is, debe reproducir la original, de menor 
altura, que estaría emplasada nibre el actual tercer tramo. 1.a espadaña 
que hoy se ohserva, es también obra del siglo XV. 
-El porche desapareció en la última reforma,24 quedando únicamente 
de él, el poyo que lo circundaba en el interior. Sería obra del siglo XV 
y no es probable que repri~dujera otro porche ariterior, ya que el acceso 
original aparece a un lado. 

Tal porche estaba cubierto de tejas en el exterior y vigas en el 
interior, que se apoyaban en la fachada y sobre un muro de sillares, 
con cuatro colilmnas adosadas, de capitel octogonal, que reproducía el 
anagrama XP.' 
-Ida única decoración exterior es la imagen de la Virgen de la Bona 
Nova, neogótica, que fue colocada allí durante la rcforma de principios 
de siglo. 

U) lnterior 
L a  iglesia consta de cuatro tramos y un ábside. 'Tanto este Último con 
los tramos primero y cuarto son aíiadidos, posteriores a la edificación 
original, que presentaría solamente dos tramos, como cs <:orrientc en 
este tipo de construcciones y como demuestra la diferencia existente en 
- 

23 VKNTAYOJ,, p.: o b .  ~ a .  
24 VF.N.~AYOI, ,  p.: Ob. cit. 

VENTAYOL. p.: Ob. c:it. 
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el aparejo exterior. lil ábside, del que podría decirse que es el deearro- 
Ilo de un nicho, se abrió probablemente en la ultinia reforma, y los 
tramos añadidos, uno a la cabecera y otro a los pies, datan sin duda de 
la rclorma del siglo XV. 
-La cubierta es de bóveda de medio cañón en el ábside, y de lajas o 
losetas de arenisca sobre vigas de madera, a dos vertientes, en el resto 
de la nave. 
-Los arcos son tres, de tipo diafragma, diferenciándose el primero y el 
tercero del central, por ser más salientes y por apoyarse sobre una basa 
sencilla. Todos ellos se desarrollan sin interrupción, naciendo en el 
suelo. 
-El ábside es de planta rectangular, mucho más estrecho y bajo que el 
resto del edificio, del que sobresale. 
-La sacristía, de nueva fábrica y adosada al edificio, tiene su puerta de 
acceso en el primer tramo a la derecha. I.:s de planta cuadrangular y 
tiene dos puertas de acceso al exterior. 
L o s  vanos presentan las mismas características que en el exterior. 
-No Iiay ninguna dei:oración interior. 
-l':ri cuanto al mobiliario, Únicamente cabe destacar una pila de agua 
bendita, que por sus carácteres estilisticos puede daiarse en el siglo XV. 
1Ss poligonal, sostenida por un ángel portador de los escudos, cuya 
identificación es imposible, por causa de la degradación de la piedra. 
--1':I santuario está orientado hacia el nordeste. 

2.6.2. Situación 
lisia capilla se constmyó en un solar de k parte baja de la actual plaza 

Mayor de h villa de Muro. A fines del siglo XIX, por conveniencias urbanísticas, el 
edificio fue trasladado a las afueras del pueblo, muy cerca de donde se encuentra 
hoy, lugar al quc fue llevado en 1970. 

2.6.2.  Encuadre histórico 
El edificio data de la segunda mitad del siglo XiV y es ejemplo de la 

pewivencia de unas formas arquitectónicas, condicionadas por las circunstancias 
económicas. Esta capilla se construyó con parte de los bienes testamentarios de 
Jaume Mollet, presbítero que murió hacia 1370, y en ella se reunió el consejo de 
la Villa de Muro durante unos cuatro ~iglos .2~ 

Tras el primer traslado, sp le añadió un ábside semicircular2' que desaparece- 
ría al ser llevada la iglesia a su actual emplazamiento. 

26 Segíln consta en una lápida situada en el íiltimo tramo a la izquierda y que fue 
colocada ahí en la última tradaeión del edificio. 
'' ESTEVI., Feo.; ALOMAII, C . :  PequeMs iglesias ..., p. 14. 
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2. 6. 3. Descripción 
A) Exterior 

-El aparejo es de siilería regular, en arenisca. 
-La cubierta es de tejas a doble vertiente. 
L a  fachada es regular, sencilla, con espadaña en el vhrtice superior y 
portada en arco de medio punto, sobre la cual hay un relieve y, sobre 
éste, a su vez, una pequeña ventana. 
-La cabecera no sobresale del resto del edificio. 
-La puerta principal, centrada en la fachada, presenta arco de medio 
punto con dovelas y extradós nioldurado, al igual que el intradós. 

Hay cinco pequeñas ventanas, dos a cada lado del edificio y una 
en la Lchada, todas ellas en arco de medio punto y abocinadas en 
doble derrame. 1':stos vanos se abrirían tras el primer traslado del 
edificio. 
-La espadaña, como ya se ha dicho, está situada a los pies y presenta 
un arco ojival, cubierto por un tejadillo a dos aguas. 
L a  decoración exterior del edificio es casi inexistente y se reduce a 
dos series de arquerías a cada lado, bajo el altar, del tipo de las 
arquerías ahsidales románicas. Hay que señalar también la moldura del 
portal en la iachada, así como un relieve central en la misma, que 
presenta una imagen de Cristo crucificado, con un pez a cada lado, 
emblema del donante (Mollet); tal relieve es de reducidas dimensiones y 
está enmarcado por la moldura idéntica a la de la puerta. 

B) Interior 
E l  edificio está dividido en dos tramos, sin ábside. 
L a  cubierta es de madera, sobre vigas y a dos vertientes. 
-El arco que separa los dos tramos es apuntado, de tipo diafragma y se 
desarrolla sin interrupción desde el suelo. 
-El altar mayor es el primitivo. 151 ara está sostenida por cuatro 
pilastrillas octogonales, con basa y capitel cuadrangulares, de tipo arcai- 
sante. 
-La sacristía se construyó tras el Último trasladodel edificio; está 
adosada a1 primer tramo, a la derecha; es de planta regular, 
cuadrangular y su puerta de acceso presenta un arco carpanellohulado, 
también de fábrica reciente. 
-Las cinco ventanas presentan en el interior las mismas características 
que en el cxterior. 
-En el interior no hay ningún tipo de decoración. 
-En cuanto al mobiliario, la Única pieza destacable es una pila de agua 
bendita, junto a la entrada y a la izquierda; es lobulada y veneriforme 
en su interior, con un medallón circular en el fundo, que presenta una 
crua griega. Está sostenida por una pilastrilla de fábrica reciente. 
-1,a orientación del santuario es hacia el Noreste, aunque no puede 
asegurarse que sea la misma que en el primitivo emplazamiento. 
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3. l. Carácter de la arquitecturn de la colonizaci6n catalana 

l,a conslniccii~n de edificios religiosos cristianos iiria ves i:onquistada Mallorca 
por Jairne 1, era uri problerna quc dcliia resolverse <le aciierdo coii las i:imunstan- 
cias ambientales del momento: debía buscarsc tina fúrmiila arquitectÚni<:a dc fábri- 
ca sencilla y bajo costo, de modo que rápidairicnte se exteridiesen por toda la Isla 
las eonstnicciones cristianas. lista fi>rmula era perfe<:tamerite conocida por las 
Srdenes francis<:ana, dominica y premostrutensc, cuyos religiosos Iiabian llegado a 

Mallorca poco después de la conquista. 
Ilichas comunidades, aurique cn principio habían actuado a la intemperie, 

debieron construir pronto re<:intos adecuados para la predicaciíui y que, además, 
respondieran a los ideales de pobreza qiie propiignabaii aqiiellas órdenes: de allí 
que se fijaran en las construc<:iones del Cistcr, de Cuya orden habían heredado el 
primiiivo rspíritii de austeridad y pobreza con cl quc hahin reaceiuriado contra 
Cluny y que había olvidado más tarde." 

La arquitectura cisterciense tiene como prini:ipal caractcristica la sobriedad, 
que se manifiesta en las proporciones pesadas de sus edificios, en la ausencia de 
tribunas, triforios y campanarios, qiir son sustituidos por scricillas cspadafias; en la 

simplicidad de molduras y decorados, que en algunas ocasiones no aparecen en 
absoluto; y cuando existe, la di:ooración adrnite únicarnenic motivos vegetales 
quemáticos.29 

Los cistercienscs, con su arquitei:tura nacida cii la Ilorgofl;~, serán los grandes 
propagadores del primitivo gSti<:o cri  sus diversas variedades, sii:rnpre coii el i:omtín 
denominador de la sobriedad. Una de a t a s  variantes cn la estrui:tura de nave única, 
cubierta con annadura de madera sobre arcos transversales, estructura que adoptan 
los monasterios cistercienses de Poblet y Santes Creus para sus d o r m i t « r i < i ~ . ~ ~  

Esta esinictura, sencilla y de bajo costo, sería muy frecuente <:ri toda la 
cuenca occidental del Mediterráneo durante los siglos XIll y XIV, adaptándose para 
las grandes naves que no debían llevar piso alguno encima: en templos, dcperiden- 
cias monásticas diversas, =las de palai:ios, hospitales, atarasanas, lonjas, etc?' 

Iintre los templos y dependencias riioriásticas de este tipo, prcdoniinan los 
rurales y los de brdenes mendicantes y carmelitanas y tambi6ri las capillas de las 
palacios reales; así, cabe destacar los templos carmelitas de Perelada, Santo 1)omin- 
go de Manresa, Sant Miquel de IJllastret, San Juan de Villafranca del Penedés, San 
M i e l  de Motblanc, San Félix de Játiva, 1.a Sangre dc Liria, San Pcdro de 
Segorbe, etc? 

AKS HISPANIAL.:. Historia General del Arte Hiapánieo. Vol .  Séptimo. Arquitectun 
gótica, por 1,eopoldo Torre8 Balliáa. Ed .  Plus Illtra. Madrid, 1 9 5 2 .  p. 28. 

l9 A R S  IIISPANIAE, v d .  VII. P. 2 8 .  
30 LAVEDAN,  Pierre: Lhrchiteeture goiiiique rellgiewe en (:otologne, Valenra o t  Bol&res. 

l lenri Laurens, éditeur. Paris, 1 9 3 5 .  p. 32. 
3 1  A R S  HISI~ANIAR,  vol. VI1 D. 21). 
3 2  A R S  HISPANIAR, vol. VI1 P. 28 Y S@P. 
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li,sta lbrniula prripagada por el Císter y ;idoptada por las órdenes mendican- 
tes, llega a Mallorr:~ con la conquista catalano-aragonesa y es la que se usar* para 
Lis igl<:sias pmoqiiialrs y dependencias monásti<:ss y los pequeiios oratorias, cons- 
triic:<:ioncs todas qiic iras la conquista se extenderán rápidarticnte por toda la Isla. 

3. 2. Kstado actual de los edificios 
1.a mayor parlc de las coristruici«nes d<:l tipo que se trata ha desaparecido 

por <:oinpleto. Sin contar con raras excepciones, tales como San Pedro de Escorca, 
la Pau de Castclliix o San Miguel de Cdmpanet, las parroquias rurales fueron 
siistitiiidas por otras de nueva planta, mis capaces y ricas, cuando las condiciones 
económicas fueron favorables, por norma gcn<:ral hacia mediados del siglo XIV; se 
corncnmaba por agrandar el edificio primitivo, añadiéndosele nuevos tramos, con 
cubierta dc crucería, que luego se extendía al resto <le Iü construcción. 

En otras ocasiones, se destruyeron o bien arruinaron y su lugar fue ocupado 
por una nueva iglesia, p a n  la que se aprove<:hahaii los materiales de la primitiva y 
que sc <:oristruía de acuerdo ion las corrientes estilisticas del momento. 

Algunas de estas primiiivas parroquias fueron abandonadas al trasladarse los 
Ii;il>iiüritrs dc iin níicleo a otro; en estos casos, también con algunas excepciones, la 
pri<ricrü <:oristn~cción se arruinó y, terminando por desaparecer, por lo que actual- 
mente algunas de estas parroquias quc aIiarei:<:n en los documentos de la época, 
nos son prái:ti<:aniente desconocidas y tan sólo alguna dudosa tradición popular 
recuerda su <:riipl;r~amiento; tales son los casos de San Jaime de Guinyent, que 
estaría <:cr<:;i de Alcudia, o de Santa María de Iiellver, en el actual término de 
Maiiacor. 

ICs sirnilar el caso de las construcciones monisticas, que fueron sustituidas por 
otras más ricas en épocas posteriores, al conocer las comunidades religiosas momen- 
tos econí>micamcnte mejores que los primiiiv<is; así, el ejemplo del convento e 
iglesia de San Francisco de Palma. En iriiiy pocos casos sc han conservado algunas 
de las dependencias nionásticas, cnlrc ellos, los refectorios de los conventos de la 
Concepción de Palma y del Puig de I'ollrnca, y tariibién la sala capitular del 
antiguo convento de Santa Margarita en Palma. 

Los edificios religiosos del tipo que se traía, qiie aún hoy conocemos, 
muestran casi todos reformas rnis o rnenos iniportantes, posteriores a la primera 
construcción, aunque es imposible tener una idea bastante exacta de lo que fueron 
en principio: este es el caso de las const~ccioncs  que se han tomado como base 
del presente estudio. Su  estado de consenación es relativamente bueno, aunque en 
general, drsci~idado. 

Otros edificios fueron restaurados, o mejor enmascarados, hacia los siglos 
XVll y XVIII, principalmente, ion  lo cual en la actualidad se tiene de ellos una 
imagen irreal y que tan súlo concuerda con la original en sus dimensiones y en 
algún que otro pequeño detalle. Entre estos se cuentan los oratonos de Santa 
Catalina y San Kam6n en Sóller; San T.orenz« de Tuent, etc. 



248 JOANA MARIA PALOIJ 

En algunas construcciones que se conservan actualmente y que siistitiiyeron a 
otras del siglo XI11, algún eleniento o detalle recuerda la primitiva; así, una 
espadaña que se conserva en el convento de religiosas de Inca, o algunos restos 
aparecidos hace algún tiempo en la iglesia parroquia1 de Sóller, al realizarse unas 
reformas. la 

Así, pues, son muy pocas las edificacioiie que conocemos totalmente y, aun 
así, no todas están debidamente conservadas, arruinándose día a día, sin ser objeto 
alguno de un cuidado racional. 

3. 3. Artífices 
Ningún documento nos habla de los constructores de los edificios religiosas 

que tratamos. Hay que pensar,~a la vista de las obras, que los artificcs eran simples 
maestras de  obras a quienes se hacía un encargo muy concreto, y su trabajo no 
sería en ningún caso de creación, puesto que observamos Únicamente soluciones 
aquiteetónicas estandarizadas. 

Los maestros dc obras debieron scr colonizadores catalanes que ya 
habrían aprendido el oficio en su tierra dc origen, por lo que las técnicas que se 
w r o n  en Mallorca para la construcción de edificios religiosos no se distinguen de 
las utilizadas en el país conquistador. 

Debe suponerse tambikn la intervención en la$ obras de obreros reclutados 
entre las musulmanes vencidos. listos habrían heredado unas técnicas que en muy 
pocos casos podrían utilizar, al trabajar a las órdenes de unos amos de distinta 
tradición, por lo cual son muy pocos, aunque existentes, los clemcntos de tradición 
musulmana que observamos en las constnicciones objeto del presente: <:stiidio. 

3. 4. Influencias irúírnicns 

De lo dicho anteriormente puede deducirse que la arqiiitectiira de coloniza- 
ción rechazará explieitamente cualquier forma plástica anterior. 

Por consiguiente la influencia de la arquitectura musulmana, se dárá a través 
de las obreros reclutados entre los vencidos que trabajan con los colonizadores en 
la ~onstniceión de sus iglesias y i:oiiventos y se manifestará en detalles niinimos. Al 
tratarse de obras básicamente funcionales, que deben dar cabida a un ritual, a un 
culto muy concreto, que será además forma represiva, es difícil que aparezcan 
influencias importantes de una cultura y una tradición que se pretende eliminar. 
Sin embargo y como ya se ha dicho, el trabajo de obreros niusulmanes viene 
confirmado por algunos detalles, aunque por supuesto, siempre adaptados a las 
nuevna constnicciones y a su función religiosa. 

33  ARBONA, M.:  Tertulia: In u e h  plrrdpuio, en "Sóller", año I.XXXVIII, época, n.O 

4502. 
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3. 5. Elementos orientales y occidentales 
Irl tipo arquitectónico que se adopta en Mallorca para las ~onsh.ucciones de 

la colonización catalana, es básicamente occidental. Como se ha dicho anteriormen- 
te, se trata de un tipo nacido en la Borgoña, gracias a la orden del Císter, y que 
luego se extiende por todo el Mediterráneo occidental, gracias a las Ordenes 
mendicantes y a los mismos cisteriienses. Sin embargo cabe pensar en una influen- 
cia oriental, a partir de las crudadas y de los contactos comerciales, principalmente. 
I':sta influencia no puede ser desde luego decisiva o muy grande al ser distintos el 
culto y las circunstancias geográficas, económicas, sociales y culturales de Oriente y 
Occidente; sin embargo al observar los elementos decorativos, principalmente, se 
acusa que, salvo raras excepciones, son de tipo geométrico, o bien vegetal, muy 
abstracto, al igual quc ocurre en las decoraciones islámicas. E1 Císter admite sólo 
cste tipo de decoración, al buscar la sobriedad como principal característica de sus 
corist~ucciones.)~ 

En Mallorca, donde trabajan obreros de formación musulmana, es lógico que 
los elementos decorativos islámicos se encuentren en las construcciones cristianas 
del siglo XllI con relativa frecuencia, además de otros elementos que se analizarán 
mis adelante. 

Sin embargo, los edificios mallorquines son también de tipo occidental medi- 
terráneo, debido a que eran de formación y cultura occidental no sólo los maestros 
de obras encargados de con8tniir las iglesias, sino también los religiosas regulares y 
seculares que promovían estas construcciones, al igual que los colonos que harían 
uso de ellas y que los artífices de la conquista, a quienes, obviamente, interesaba 
dar a la Isla una cultura inequivocamente cristiana y occidental, eliminando de ella te 
do rasgo de r~ricntalismo latente. 

3.6. Tipos y su evolución 
En un apartado anterior, se ha tratado de los tipos arquitectónicos que se 

utilizan cn Mallorca para los edificios religiosos que se consimyen iras la conquista 
catalana. E1 tipo que se estudia en el presente trabajo y que corresponde a la 
arqnitcctura propia de la colonización, no presenta variantes, sino que el mismo 
modelo se repite una y otra vez con peqnañas diferencias que no son básicas, tanto 
en las parroquias rurales, como en las iglesias de los conventos y en sus dependen- 
cias, así como en algunos oratonos. 

Tampoco puede hablarse de evolución de este tipo, puesto que no conocemos 
variación ;ilguna de la fórmula a través del tiempo. Como comprobación, basta 
observar y comparar la parroquia de San Pedro de liscorca y la capilla de la Sang 
dc Muro: existe entre ambas una distancia cronológica aproximada de un siglo y 
medio y, sin embargo, la diferencia estilisticaentre ambas e8 prácticainente nula. 

Al modificarse estas iglesias durante el mismo periodo gi~tico, se hace de 
acuerdo con una fórmula más rica, con un tipo ya existente en el momento de la 

34 ARS HISPANIAE, vol. VII. P. 28 
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construcción de aqucllas I,a diSer<:ncias riitri, anibos tipos se debe a unas distintas 
condiciones econbmicas y sociales, pero ni> c:iilturales y tkciiicas. 

3. 7.  Fundamenlos de la situación 
La mayor parte de los edilicios religiosos que se tratan, se construyeron en 

lugares simplemente <:onvenientes por sii siti~aciOn; &te es el caso de los corivrntos 
foráneos, tales como el de Santa María de I~ellpuig, en Arti; el del I'iiig de Maria, 
en Pollenca; el de Santa Magdalena del l'uy, dc 1ni:a; el de Santa I.liicia, en 
Mancor del Valle; etc., construidos todos <:llos en un monte cercano a un níii:leo 
de poblacii>n, del que los religiosos se apartan buscando itria vida de rer:ugimi<:nto, 
pero sin permanecer demasiado alejados de él, de fonna que Sáciliuentc puedan 
satisfacer sus necesidades de todo tipo. 

En cuanto a las iglcsias de los <:astillos, tales como el de Capdepera, lógica- 
mente se adaptan a la construcción defensiva, situada en un lugar estratégico y que 
en muchos casos sustitiiye, sin duda, a una <:onstr~icción de defensa anterior. 

1,as parroquias ruralcs se cunstruirári en sii mayoría, en un terr<:rio <:i:rcaii<i o 
vecino del núcleo de la potilación que las precisa, o 11icn se edifican en un lugar 
cqiiidistante de varios prcdios irnporlantes, convirtiendo la parroquia cn un sitio 
de reunión dominical, donde no sólo se cumple con los preceptos cristianos, sino 
que además en sus aIrcd<:dores los colonos realizan sus intercambios corricrciales, 
ferias y meri:ados qiie, tradicionalmente, aím perduran en algiiiias villas de la Isla, 
tales como Felanitx o Alcudia. 

Sin embargo en algunos casos, la construcción cristiana sustituye a otra 
anterior, tenicrido en cuenta que tras la coiiqiiista, todas las irie~quitas de la isla 
serían cristianizadas en principio y destruidas, co~istru~éndosc una iglesia cristiana 
en SU solar, desp~~és .  

Por otra parte, puede hablarse de la persistencia de un "lugar sagrado", en 
algunas ocasiorics y a través del tiempo, puestu que constriii<:iones tales como Sant 
Miquel de Carnpanet, en que la tradición popular nos habla de una antigua 
mequita,  encontramos en los alrededores de la actual construcción cristiana, cons- 
truida durante la colonizaci6n catalana, rcstos de ~:eRrni<:a tardi>rromana y también 
niiisulmana, en cantidades considerables en ambos casos, lo que nos lleva a pensar que la 
mencionada mezquita sustituyera a un templo tardomornano que, a su ve&, podría 
haberse construido sobre el solar de un santuario pmhistóri<:o indígena. 

Restos cerámicas tanto tardorromanos como niusulmanes de los diversos 
períodos, aparecen además de en Sant Miquel de Carnpanet, cri la L'au de Caste- 
~ l i t x , ~ '  en el Puig de Sant Miquel de Mont~iM (cn el que la actual construcción 
enmascara un oratorio del siglo XIII), etc. 

3 5  llay que tener en cuenta además, que muy cerca de Castellitx, en el predio de 
Aubenys, fue encontrado un incensario de bronce de los siglo8 VI o VII. Para d o .  ver: 

PAI,OI., I'edio de: f n c e ~ r ¡ u ~  de Aubenyo (Mollorm) y de  1,lndó (Cerom), en "Ampu. 
ri,'', XII. RAreelona. 1950. 
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I':sk~ pewiveniia del lugar sagrado o de culto se debe, por una parte, a las 
cr>iiveriicri<:ias políticas dc las clases dirigentes de las distintas formaciones sociales, 
tenii:ndi, i:ri <:iienta que la religión es utilizada conio forrria d,: represión y que mas 
espcciiii:;irii<:nte actua como ideolugía alirnaritc en las formaciones sociales precapi- 
(alisi;~s: por otra parte, la supersti<:ií>n ppu la r ,  convenientrinente manipulada, 
tiendc a vi:r r n  algunos lugares y por ciri:unstancias diversas, el habitáculo ile la 
divinidad, por encima de las formas religiosas, ciial<:squicra que sean y según le 
sean inipiiestas, riride culto allí a tal divinidad, eri sus diferentes formas y concep- 
tos. 

4. APARljlOS Y PLANTAS 

4. 1 .  Naturaleza de los materialor 
I'ara la construcr:iÓn dc edificios religiosos que estudiamos se usaron los 

ni~terialcs propios de la Isla, generalriiente piedras calizas de tipo más corriente, sin 
desbastar, para los inuros; también la "piedra de Sanlanyí", abundante y fácil de 
trabajar, qiie cn algunas ocasiones se usa para levantar los murus y siempre para los 
soportes, arcos, coritral'ucrtcs, espadaña y ingulos de los muros. 

Para las vigas de la techunibre se usan distintos tipos de madera, de entre los 
que se encuentra en Mallorca. 

4. 2. filmrejo 
En los edificios que han llegado hasia nosotros, el aparejo es bien de sillería 

regular, Biari de mampostería. El primer tipo aparece en todas las iglesias y 
dependencias conveniiiales que conocenios, como son la iglesia y sala capitular de 
Santa Margarita de Palma y los refectorios del convento de la Concepción, también 
en Palma, y del Puig de Maria, en Pollenqa; aparece también en l a  capillas de los 
castillos, como es el caso de (:apdepem, y en los oratorias, tales como Santa Ana 
de Alcudia o la S;ing de Muro. 

1,a mampostería aparece, tan sólo, en las parroquias rurales conocidas, como 
San I'ere de Ilsior<:a, aunque hay que pensar quc el misrno tipo de aparejo existiría 
en las desaparecidas. 

Hn algunas ocasiones ambas técnicas se combinan cn un mismo edificio, como 
<!S el caso de la iglesia de la Pau dc <:astellitx, en qu<i el muro de mampostería ha 
sido reforzado por rafas de sillería regular, técnica ésta que aparece además en las 
esquinas del <:dificio, así conio también en los contrafuertes, con lo que los muros 
consiguen una rriayor <:onsisteneia y posibilidad de duración. 

4. :l. Plantas 
I.as plantas de este tipo de construcciones rel'yiosas son muy simples. No 

podenios hablar de las plant;is coiivcntiiales, puesto que ninguna completa conoce- 
rrir~s, sim erribargo, los r<:b<:torios qilc aírn hoy persisten, los del convento de la 
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Concepción de Palma y del convento del Puig de Mana en Pollenqa, sor1 regulares, 
muy simples, rectangulares, al igual que la única =la capitular que ha subsistido 
hasta nuestros días, la de Santa Margarita de Palma. 

En cuanto a las plantas de las iglesias, apenas varían. Originalmente si:rían 
de tipo salón, irregulares, divididas en dos tramos y sin diferenciación de la 
cabecera; el ejemplo mejor conservado es el de Sani I'erc de Ilscorca, ya que los 
demás que subsisten y que en principio presentarían irlénticas características, sufrie- 
ron reformas que modificaron la primitiva estructura. 

En general, no existirían capillas laterales, ya que en los casos en que éstas 
aparecen, se trata de modificaciones a la primera coristru<:ción. 14 único caso 
conocido actualmente en que aparecen capillas laterales es en lo que resta del 
antiguo oratorio del Temple de Palma, hmhi;n de la época de la i:olonisaciÓn 
catalana; estos restos son precisamente dos ciipillitas, una a cada Indo, a los pies; 
sin embargo, poco sabemos de la primitiva planta del oratorio de los Caballeros 
templarios, puesto que quedó totalmente desfigurado por la reforma que sufrió a 
fines del siglo 

Tampoco obsewamos contrafuerte exterior alguno, ya que los únicos que 
conocemos, los de la Pan de Castellitx, son, sin lugar u dudas, producto de una 
restauración posterior a la primera obra. 

4,. 4. Orientación del santuario 
No todas las construcciones que ionoc<:nios coinciden en la orientación, que 

suele ser hacia el nordeste, como en Santa Margarita de Palma, Santa Ana de 
Alcudia o la Sang de Muro, o bien hacia el sudeste, como es el caso dc la l'au de 
Castellitx. 

Aunque no todos los santuarios coincidan con exactitud en su orientación, 
hay que notar que todos miran hacia el levante, hacia el lugar donde viene la l u ~ ,  
tal y como en principio debe orientarse el santuario ~r is t iano.~ '  

I':n estr caso, el mínimo error de las construcciones mallorquinas en su 
orientación, debería entenderse como un error de técnica. 

4.5. Oibecem 
En los edificios religiosos de la época de colonieai:ión catalana, no  puede 

hablarse de ábside propiamente dicho, sino tan sÓlo de cabecera, que suele ser 
rectangular, regular y sin diferenciacibn desde el exterior, del resto del edificio. 
Con esta característica de regularidad y sobriedad, se manifiesta claramente la 
influencia de la arquitectura cisterciensi:, que presenta también, en la mayor parte 
de SUS edificios, una cabecera muy regular que no se distingue del resto. 

" FERRA, B.; AGIJILO, E.  K.: Visihia o1 Omtorio del Temple, en "Boletín de h 
Sociedad Arqueo16Bca Ldkm''. Aflo 1, n.' 4. I'alma de Mallorca, 25 de Febrero. 1885. p. 4 
o 6 .  

" ENLART, CamiUe: Les monumcnts des Croirés &ns le Roynume de J é r w l e m .  Archi- 
tecture religieuse et eivile. Vol. 3-11, Libraine orientaliste Paul Gcuthner. Pub. 1925. p. 41. 
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En el interior, las cabeceras que conocemos en su estado primitivo, presentan 
un pequeño nicho con función de relicario que aparece en la parte central del 
muro. No es un elemento corriente en la arquitectura religiosa gótica, puesto que a 
posar de la caracteristica función del relicario en el culto cristiano, suele tratarse 
por lo general de un objeto mueble. La frecuencia con que aparece en Mallorca en 
el siglo XIII el relicario como elemento arquitectónico (Sant Pere de Escorca, Santa 
Margarita de Palma, etc.), podría ser debida al recuerdo del mihrab de las mezqui- 
tas, que sería patente en los obreros de tradición musulmana que trabajan en la 
constmcción de iglesias cristianas. 

4.6. Coro 
Las iglesias parroquiales y oratorios de la época de colonización catalana, no 

presentan coro alguno; tal elemento sólo aparece en las iglesias conventudes. Sus 
características podemos conocerlas tan sólo a través del único ejemplar del siglo 
XiII que ha pervivido basta nuoitros días: se trata del coro de la iglesia conventual 
de Santa Margarita de Palma. Es posible que persistan también restos del coro de 
Santa Maiía de Hcllpuig, en Arta, fundación de los premmtratenses, pero d estar 
convertida en casa de labor y completamente enmascarada, es muy dificil observar 
nus elementos. Aunque totalmente modificado, el coro del convento de San Jmóni- 
mo de Palma, recuerda también el primitivo del siglo XIII."8 

El de Santa Margarita, único que nos resta, aparece a los pies de la iglesia y 
sus características ya se han expuesto al tratar de aquel edificio: se sostiene sobre 
cuatro columnillas, muy ligeras y elegantes, de fuste octogonal, con basa cuadrangu- 
lar y capitel sencillo decorado con moldnras; tales columnas sostienen dos a dos, 
tres arcaturas en arco rebajado, sobre las que se apoyan las vigas que soportan el 
coro. 

4.7. Nave 
En todas las construcciones que se tratan, aparece siempre y sin excepción 

una sola nave, cuya principal caracteristica es su amplitud, su gran luz, que es 
proporcionada por los arcos diafragma. 

Icsta nave única, irregular por la falta de técnica y medios de los artífices, no 
tiene capillas laterales, ya que cuando éstas aparecen, como en el caso de la iglesia 
del convento de Santa Margarita de Palma, se trata de modificaciones posteriores a 
la primitiva coristruición. 

La cabecera no está diferenciada y ningJn clemento rompe el amplio espacio 
que presenta la nave. 

4. U. EspadoAa 
Siguiendo las directrices dadas por el Císter en cuanto a arquitectura religiosa, 

no aparece en ninguna de las construcciones religiosas de la colonización catalano- 

38 JUAN TOIJS, Jerónimo: Breve hUtoM del convento de Son Jerdnimo. Ediciones Cort. 
Palma de Mallorca, 1975. P. 53. 
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aragonesa en Mallorca un campanario, que es sustituido por una sericilla espadaña. 
Ikta espad;iña aparece en la niayur parte de los casos, a los pics; una 

exiepcií>ii S 1 1  iglesia de San Mipicl de Carrilia~i,:L, en que la espadafia priiiiitiva 
está situada en la rahccrra. 

Generalmente se trata de un elemento de pequeñas dimensiones y con un 
sólo arco, ojival, cubierto por un tejadillo. En las construcciones más avan~adas, la 
espadaña, que muy pronto será sustituida por un campanario, cohra mayores 
dimensiones, sobre todo mayor altura; tales son los casos de la Sang de Muro, de 
Santa Ana de Alcudia o de la espadaña del siglo XV que, como extraño ejemplar, 
aparece en el lateral derecho de San Myiel  de Campanet, y que está adosada al 
edificio. 

Un segundo tipo de espadaña, más semejante al que aparece corrientemente 
en las construcciones de la misma época del Rajo Ampurdán, es el que aparece en 
la iglesia del castillo de Capdepera. Está situada a los pies de la actual constniccitn 
y es de dimensiones considerables; presenta dos vanas, en arco ojival, cubierto por 
un tejadillo a dos aguas. 1,:sta espadaña es algo postenora la primitiva construcción 
y puede datarse hacia finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. 

4. 9. Porche 
Son varias las iglesias que presentan un porche en la fachada, cuando la 

puerta de acceso está situada a los pies del edificio. ICiiire ellas, San Migiiel de 
Campanet y la Pau de Castellitx, y, además, cxisten descripciones de la iglesia de 
Santa Ana de Alcudia, de fines del siglo pasado, que nos hablan de un porche.39 

Este elemento aparece en oratorios y parroquias mrales y, en ningún caso, en 
las iglesias conventuales. A pesar de que no se conserva ninguno de los primitivos, 
puesto que los que hoy conocemos sustituyen a los originales, hay documentación 
que prueba que tal elemento aparecía ya en algunas de las primeras iglesias de loa 
colonos catalanes, entre ellas, la primera parroquia1 de Santa Maria del Ca~n í .~ '  

Ninguna noticia nos aclara cómo era cl primitivo porche, sin embargo hay 
que pensar que no sería de grarides dimensiones y que su entramado, de cañas o 
vigas, con cubierta de tejas, se sostendría de una parte, en el mismo muro de la 
fachada de la iglesia y, de otra, bien sohre un murete no muy alto, hien sohre 
columnas y, ademis, en la mayor parte de los casos, estaría circundado en su 
interior por un poyo. 

La función del porche, sería la de sustituir al atrio. 

39  VISNTAYOL, P.: El omtorio de Stn. Ana de Alcudio. P. 182 a 188. 
Exidten diver~oa documentos que nos hablan de un porche en la primitiva parroquia de 

Santa Mana del Camí, documentos no publicado8 y que me fueron facilitados por el Y .  Capó 
dc In Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, quien prepara una historia de la 
mencionada villa. 
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5. ALZADO DE LOS EDIFICIOS 

5. l .  Cubierta 
r e tipo de edificios que se estudia, generalmente, la cubierta es a doble 

veriiciitc, bien en madera, bien en lajas o losetas de arenisca, siempre sobre vigas 
de madera y protegida por tejas en el exterior. Son más numerosos los casos en 
que aparece la cubierta de madera sobre vigas, entre ellos Santa Margarita de 
Palma, San Pedro de Escorca, San Miquel de Campanei, la Sang de Muro, etc. El 
tipo que presenta lajas de arenisca sobre vigas de madera no es muy frecuente y 
aparece, entre otros ejemplos, en la Pau de Castellitx y en Santa Ana de Alcudia. 
Es un modo de cubrición sencillo y económico, usado desde tiempos remotos para 
cubrir espacios no demasiado amplios. 

En algunos casos, estas sencillas cubiertas son sustituidas en épocas posteriores 
de mejores condiciones económicas, por otras ni& ricas, en piedra y de cmcería. 
Es claro e iliistrativo el ejemplo de la iglesia del convento de Santa Margarita de 
Palma, en que se observa el ábside reformado en el siglo XIV, mientras el resto de 
la nave sr i:onscrva en su estado primitivo. 

5. 2. Arcos 
Los arcos, siempre apuntados, que soportan la cubierta de los edificios 

religjosos que tratarnos, son, en todos los casos, del tipo llamado diafragma o 
perpiaño, de fácil <:onstrucción y que permite dar a la nave una anchura considera- 
ble. 

Estos arcos arrancan bien desde el suelo, sin interrupciSn alguna, como en el 
caso de Santa Ana de Alcudia, bien se apoyan sobre pilastras adosadas, arrancando 
di: una moldura, como en San Miqiiel de Campanet o en la Pau de Castellitx, o 
también se sostienen sobre ménsidas, como en la iglesia y sala capitular del 
convento dc Santa Margarita de Palma. 

5. 3. Soportes 
Dada la simplicidad y sencilles de estas constmccioncs religiosas, así como sus 

reducidas dimensiones, pocos son los tipos de soportes que aparecen en ellas. 
En cuanto a pilasiras, aparecen tan sólo soportando el peso de los arcos 

diafragma, adosadas al muro; son de perfil cuadrangular; así aparecen en la Pau de 
Castellitx o en San Miqurl de Campanet, entre otros ejemplos. 

Deben nieni:ionaee también las pilastrillas que sostienen los altares, aunque 
niuy pocas son las que han llegado hasta hoy. Suelen ser muy sencillas, cuadrangu- 
lares, con basa y capitel y de proporciones pesadas. Como ejemplo, las que 
sostienen el aliar de la capilla de la Sang de Muro. 

Las columnas tampoco aparecen frecuenteniente; pueden citarse las que sostie- 
nen el coro de Santa Margarita, octogonales; las circulares de las ventanas de la sala 
capitular, también de Santa Margarita y las de su claustro, poligonales, que hoy se 
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conserva en el predio de Miraniar. En todos estos casos, se trata de ejemplares que 
Uaman la atención por la elegancia y esbeltez de sus proporciones. 

Hay que mencionar también las columnillas circulares, de fuste delicado que 
aparecen en las jambas de la capillas del Temple que datan del momento de la 
colonización catalana, sitnadas a los pies y a ambos lados de dicha iglesia. 

5.4. Contmfuertes 
No aparecen en los casos conocidos actualmente, contrafuertes de la época de 

la constnicción primera en los edificios religiosos que se tratan. En algunas ocasio- 
nes se añadieron contrafuertes exteriores en iin intento de consolidación y restaura- 
ción del edificio. Este es el caso de la Pau de Castellitx, en que se han añadido 
sendos contrafuertes, en sillería regular, en la pared exterior, consolidando el arco 
diifragma interior. 

También en San@ Maria de Bellpuig, en Arta, aparecen contrafuertes, com- 
prohándase que son posteriores a la constmcción primera del edificio, al quedar 
uno de estos elementos sobre la primitiva puerta, hoy tapiada. 

5.5. Vanos 
En estos edificios religiosos, generalmente son muy pocos los vanos abiertos 

en el momento de la construcción. Los que hoy aparecen suelen ser producto de 
reformas posteriores, como es el caso de los de Santa Ana de Alcudia. Sin embargo 
y con algunas excepciones, los vanos posteriores a la primitiva edificación, son del 
mismo tipo que los originales, que conocernos, entre otros ejemplos, a través de los 
que aparecen en San Pedro de Escorca: se bata de ventanas que se abren en areo 
de medio punto y abocinadas en doble derrame y de reducidas dimensiones. 

Cabe destacar además, las dos ventanas de la fachada de la sala capitular del 
convento de Santa Margarita de Palma: como ya se ha dicho, son geminadas, en 
@es arcos, cuyas ojivas se sostienen sohre esbeltas columnillas. 

5.6. Portal 
El portal de acceso a las iglesias que se estudian, presentan en todos los casca 

conocidos, arco de medio punto, con dovelas. Se abren bien a los pies del edificio, 
como en San Miquel de Campanct, la Pau de Castellitx, Santa Ana de Alcudii, la 
Sang de Muro, etc. o bien en el laterial derecho, en el tramo más prbximo a los 
pies, como ocurre en San Pedro de Escorca o en Santa Maria de BeUpuig de Arta. 

Generalmente, estos portales están exentos de decoración y tal es el caso de 
San Pedro de Escorca o de Santa Ana de Alcudia; sin embargo, en algunas 
ocasiones, están decorados con molduras, como en la Sang de Muro; o bien con 
puntas de diamante, como en la Pau de Castellitx, Santa Mana de I3eUpuig, etc., y 
como lo estaría también el primitivo portal de la catedral de Palma, tal como lo 
demuestra un fragmento dc dovela aparecido a principios de siglo en los fundamen- 
tos de la "caseta d'ohres" del Mirador, kagmento que forma parte de la colección 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, hoy en el Museo de Mallorca. 
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6. l .  12lotiuos de decoración 
1.a principal característica de la arquitectura religiosa qiie se trata es la 

sobric<lad. Así pues, la decoración es míiiirria y los motivos se n,pitrn. Entre estos 
motivos, los rriis generalizados son los geoini.tncos. Así. aparecen las puntas de 
diamante, qiie es el más abundante niotivo ornamental, con el ,,u<: sc decora, 
principalmente, jarnbas, arquivvltas y giiar<lapolvus y, raramente, rnolduras. Encon- 
trarnos puntas ile diamante, tan características de la arquitechira cisterciense, en la 
iglesia de la I'au de Castellitx, donde decoran el portal y uno de los arranques del 
arco d ia l r apa ;  en el bmardapolvo de la piierta de Santa Maria de Rellpuig de Arta; 
en las dos capillas laterales del 'Temple, donde aparecen en las janibas; en el portal 
de Izi capilla del Roser Vell, en Pollensa, que no es original, sino que Lue 
trasladado de una casa de la misma villa; por último, vemos puntas de diamante en 
la dovela encontrada en la "caseta del Mirador", que, como se ha dicho anterior- 
mente, posiblemente provenga del primitivo portal de la Catedral de Palma. 

' i l i  e los motivos geométricos, hay que incluir los ajedrenados que 
aparecen en la capilla lateral izquierda del Temple, y la cadena estriada de uno de 
los arranques del arco diafragma de Castellitx. 

Tarnpoco son muy numerosos los iuotivos v<:grtalcs dr  decoración. Entre 
éstos, únicamente pueden citarse las rosetas de las dos r:;ipillas del Temple y los 
motivos, hojas y flores, que aparecen dentrii ilc los eslabones de la cadena que 
decora el arranque del arco diafragma de Castcllitx. Kn cuanto a las hojas de 
acanto que aparecen en Santa Margarita y en el Puig de Pollenca, son productos de 
ref'omas posteriores a la primitiva constmcciún. 

I,os motivos animales prácticamente no aparecen, ya que los de Santa Marga- 
rita de Palma son del siglo XIV; Únicarneiitc podrían citarse los pequeños grifos de 
la arquivolta de la capilla lateral derecha del 'Temple. 

1.ü Iiaráldiia como motivi, de dei:oración, cn constniicioncs del XlII se 
manil'iesla Únicamente en la arquivolta de la capilla lateral i~qiiierd;~ del 'Temple. 

6.2. Molduras 

Aparecen en escaso número y ,  generalmente, son muy sencillas aunque no por 
ello resultan menos elegantes. Siielen aparecer en tres medias cañas. Cabe destaca 
la rrioldura de arranque de los arcos diafragma dc San Miqilel de Campanet, la 
incjor de las que conoí:emos; tanibién hay qu~ :  citar h moldura del guardapolvo del 
portal de la Sana de Miiro, mis sencilla que la anterior; de esta Última hay que 
teiifir cri cucnta qiie dala de mediados del siglo XIV, a peear de ser una perdura- 
cióri de los tipos arqiiiteciónicos de la primera mitad del siglo X11. 

[.as molduras aparccen también decorando capiteles en algunos casos, tales 
como en las columnillas del coro de Santa Margarita. 
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6. 3. Ménsuhs 
Las únicas que conocemos hoy del tipo y momento que estudiamos, son las 

que aparecen en Santa Margarita de Palma. 
Las ménsulas esinlpidas con las imágencs de Santa Margarita y de la Virgen, 

que sustentan el arco diafragma de la d a  Capitular del convento, datan de fines 
del siglo XiII y están ya muy influenciadas por las decoraciones propias de los 
edificios religiosos que denominamos de tipo B. 

Muchos más interesantes son las mEnsulas que sustentan los arcos diafragma 
de la iglesia del mismo convento. Se trata de ménsulas de modillones, de tradicibn 
musulmana. EUo se debería en cierto modo a los obrems musulmanes que trabaja- 
ron en la obra; sin embargo no hay que olvidar que ya en el monasterio de Santes 
Crens aparecen los mismos elementos. Así pues se trataría de un motivo musulmán, 
totalmente aprendido e incorporado a la tradición cristiana catalano-aragonesa, que 
en Mallorca no resulta nuevo al pueblo dominado tras la conquista. 

6. 4. Capiteles 
Aparecen únicamente en Santa Margarita y en las capillas laterales del 

Temple. En el primer caso, los encontramos en las columnillas que sustentan el 
coro; se trata de elementos muy sencillos, decorados simplemente con diverau 
molduras, muy estrechas. También en Santa Margarita, aparecen los capiteles de las 
columnillas que parten los ventanales de la Sala Capitular; estos capiteles son de 
tipo arcaizante y están decorados con motivos vegetales muy estilizados. 

En las jambas de las dos capillitas laterales del Temple, hay unas columnillas 
de fuste muy estrecho, con capiteles de tradición musulmana, que probablemente 
fueron aprovechados de entre los encontrados en la mezquita que existía en el 
mismo lugar. Se trata de pequeiios capiteles adornados con estiliaaciones de hojas. 

7. CONCLUSIONES 

Hacia el segundo tercio del siglo XIV dejan de construirse en Mallorca, salvo 
raras excepciones, los edificios religiosos en los cuales se centra el presente trabajo 
y a los que denominamos de tipo A. Estas construcciones habrán tenido a lo largo 
del período de tiempo que va desde el primer tercio del siglo XIlI al primer tercio 
del siglo XIV, un carácter básicamente funcional. Su realidad corresponde a las 
necesidades marcadas por unas circunstancias sociopolíticas y econóuiicas muy 
concretas, más que a un contexto cultural, puesto que, paralelamente, se construían 
edificios de gran costo, tales como la Catedral, Santa Eulalia, San Jaime, Santa 
Cruz, San Miguel, etc., constnicciones todas de Palma. 

Aunque sus artífices sean, en su mayor parte, obreros musulmanes, <:"m0 no es di- 
fícil suponer, las construcciones religiosas de la época de colonizaiii>n catalana de Mallor- 
ca, aparecen realizadas a partir de una concepción totalmente occidental, apesar de los 
elementos de tipo oriental que puedan manifestarse en aquéllas, elementos que ya 
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han sido t<italniente aprehendidos por la tradición catalana. Y no debe extrañar, 
puesto que los nuevos dominadores de la Isla son cristianos de Occidente empeña- 
dos en el sometimiento y la aniquilación de los musulinaiics vencidos y para ello 
ponen a coiitrihución todos los medios represivos posibles. 

Por otra parte, los colonos, con sus predicadores, necesitan encontrar una 
fórmula práctica de bajo costo, de fácil realización y que proporcione un amplio 
espacio, para extender lo más rápidamente posible unos edificios que serán algo 
más que lugares de culto, ya que por su carái:ter de constnicciones propias de 
colonización, se convertirán además, en rentroc de reunión, donde no sólo se 
predicará la doctrina cristiana, sino que serán tanihién lugares idóneos para instalar en sus 
cercanías ferias y mercados y para reunir en ellos las asambleas políticas, jurídicas 
y administrativas, en algunos casos, de los municipios. 

1.a fórmula necesaria la encontrarán los catalanes en las construccio- 
nes que proliferan principalmente en el Languedoc, pero que además se extienden 
por toda la I'rancia septentrional y por Italia y pronto entrarán en España, 
cdificándose el rnismo rriodelo por toda la Península, principalinente por tierras de 
colonización. 1Ssta Fórmula nace a partir de las nuevas concepciones técnicas e 
ideológicas de la época gótica, adaptándose además a los conceptos cluniacenses de 
sobriedad, sencillez y pobre~a en las constmccioncs relyiosas. 

Con todo, estos edificios presentan una planta, muy simple, que en algunas 
ocasiones resulta irregular, por causa de la impericia de los artífices y cuyo aparejo 
es más o menos consistente, más o menos costoso, según las circunstancias econó- 
micas y geográficas del lugar; el arco apuntado llamado diafragma, que divide la 
única nave en vanos iramos, tiene posibilidades de dar gran lua al edificio, con lo 
que éste se hace más apto para las concentraciones de fieles en lugares de pobres 
medios. Para la cubierta se utiliza una firmula muy simple y conocida desde 
tiempas bastante primitivos: envigado de madera que soporta bien losetas, bien 
madera, con un tejado exterior; los arcos diaíiagma dan mayores posibilidades a 
este tipo de cubierta. 

Esta sencilla fórmula arquitectónica llega a Mallorca con la conquista catala- 
na y es adoptada por loa colonizadores para consituir sus iglesias, sus depen 
dencias monásticas e in<:luso algunas dependencias de la Almudaina, reformada para 
convertirse cii del rey cristiano vencedor. 

Con todas sus características de sencillea y sobriedad, la fórmula arquitectó- 
nica que tratamos dentro de un contexto geográfico determinado, aunque sea 
clasificada como gótico primitivo, participa totalmente de los conceptos que dan 
lugar al nuevo estilo, con lo que, aunque se trate de un tipo de construcción 
pobre, debe ser considerado como un gótico con todas sus consecuencias. 

Al no conocer suficientemente la arquitectura musulmana en sus manifestacio- 
nes en Mallorca, puesto que los restos que han llegado basta nosotros son muy 
pocos, no podemos hacer compardción alguna de los dos estilos que, si bien se 
suceden cron~ló~icamente en un mismo marco geográfico, no pueden tener una 
continuidad ideológica y concephial coherente. 
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Sin embargo sí pii<:de ci,iripararsc cste primer g¿~tii:o, o de  tipo A en 
Mallorca, con las irianilcstiiciorics arquitei.ti,iii<:;is <:atalanas a n t ~ r i u r i s  <ibsrrvariios 
q u e  n o  sólo una tix:riica s+:p;ira ainlws <:stil<>s. sino taml3ii.n princil>al~rieritc iiiia 

distinta <:oni:epcií>n espa<:ial, qur virxie ilada por unos itilrlantr>s ti,riiicos, y sobre 
todo, por linos carriliios f'iiniIarnrr:tal~s en Iü rnrritalidad i'ciidal <le iirias f~~ririai:ioncs 
sor:iales en proceso (la trarisl'i>rma~.ii,iii.s proi'iindas. 
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