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PRESENTACION

Después de la desaparición del Boletín Oficial de la Camara Oficial de Comercio, :lindustria y Navegaci6n

de Palm.a de Mal.lorca, cuyo última nÚ'111ero corresponde al 691 del año 1976, y de la interrupción sine die de la
revista "Mayurqa" de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, cauces normales a través de los cuales dlÍ.bamos

salida a nuestro trabato de investigacíón, tuvimos que interrumpir nuestras publicaciones y con ello la serie de

('Trabafos de Geografía".

A fin de dar a conocer los estudíos realizados y atTos que se estan elaborando, emprendemos hoy la edición

de una misceUíne'a,J que en tanto duren las circunstancias antes citadas, nos proponemos que sea anual. No se

trata ciertame1lJte de hacer una revista mcís, ni es nuestra intenci6n por el momento de hacerlo, sino simplemente

ampliar el contenido de la serie de cCTrobaios de Geografía" que hasta el momento había tenido un caracter uni

tario en cuanto a su contenido y, por tanta, una paginación limitada. Pretendemos, simplemente, dar a conocer la

vida académíca de nuestro D1epartamento, tanto en lo que se refiere a inveMigación como de las actividades de 8US

miembros y eolaboradores.

Ello eoincíde con la reciente creación de la Universidad de Palma de Mallorca, que ha reunida a los dis

tintos centros de esttUÏios superiores que se fueron instalando en nuestra ciudad desde 1968 como extensiones de

Uz.s Facultades de las Uníversidades de Barcelona. Nuestros "Trabajos" adquieren así un eompromiso fOr11Ull con

nUBstras realidades geografieas insulares, que si bien manteniamos moralmente desde hace tíempo, desde ahora

J vincuumÍ. nuestro quehacer diarío en la Uníversidad.

• Pensamos que el ejercicio de la función universitaria - investigacíón, docencia y extensión cultural- debe
t
ti llevarse a cabo en estrecharelacíón con los problemas del espacio y la sociedad de $U entorno, sín que por ello se

,r. desvaloTice la universalidad del saber de la que es depositaria la' Universidad. El analísis de hechos y situaciones

concretas en el tiempo y en el espacio realizado a partir de un cuerpo teórico general, no haro' sina enríquecer a

unos y otros, a la vez que tendra una aplicación ínmediata que beneficiara a la sociedad, al poner a disposición de

quienes tienen la función de decidir 8U futura, un conocimiento exacto de los problemas y las alternativas de
BUS soluciones.

La vida universitaria que integra el esfuerzo de un grupo de personas vocacionalmente vinculadas al saber,

debería ser capaz de lleg(1i1' a impregnar a la sociedad en qué se desarrolla, a la vez que de saturarse de sus pro

blernas, en un ejercícío dialéctic0, evidentemente de gran provecho para amhas. Sin embargo poca se conseguira

si universidad y universitarios no dísponen de una mínima organización que les permita enfrentarse a las presiones

i.deol6gicas exteriores o a las obediencias que aspiran a monopolizarlo8 o utilizarlos en provecho propio.
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Liberlad lj respeto por una parle, compromiso int electual por otra; he aquí el equilibrio, difícil por cierto,

a que deberwmos aspirar. El caTlícter aplicada de la geo grafía, sobre toda si la incluímos en el ambito de las cierv

ci(JS sociales, hace difícil este equilibrio, como lo muestr an las diferentes tendencias de la geografía actual, que

van desde tradicionalismos arcaizantes a radïcalizacione s imprevistas. Nuestro campo es vasta y esta en crisis; y

esta es positivo porque demuestra preocupaci6n e inquietud por el saber y por el saber geogrófico. Lo imporlante

es trabaiar con rigor científica y escrupulosidad abordan do los temas del espacio hasta obtener toda el valor de

esta variable que da sentida a nuestra disciplina. Este es el camino para llegar a conseguir un euerpo te6rico que

todavía nos falta, y para el que, es posible, todavía nos espera un largo camino de an6.lisis concretos y, por que no,

emlJÍricos.
B. BARCELÓ

I
El pasada dia 7 de Diciembre de 1978 - cuando esta Miscel{mea ya

estaba impresa - fallecía en Palma nuestro compañero Alberto Quintana

Peñuela. Su increible y tragica desaparici6n deja un profundo vacío en la

amistad y la vida académica de nuestro Departamento que esperamos

remontar con la ayuda del recuerdo de su ejemplar dedicaci6n al trabajo.

Alberto se había incorporado en nuestro Departamento en el curso

de 1971-72, a pesar de que nuestras relaciones se remontaban a 1968

cuando finalizaba su cuarto curso de carrera en la Universidad de Sala

manca. Ello fue con motivo de la iniciaci6n de su tesis de licenciatura

sobre el Puerto de Palma que ley6 en Julio de 1972 y fue publicada en 1974 en el Boletín de la Ca

mara de Comercio de Palma acompañada de una presentaci6n del que fue su maestro en Salamanca,

1 Dr. Angel Cabo.

Dentl'O de esta línea de investigaci6n puede señalarse su estudio "Notas para una evoluci6n

del comercio de las Baleares entre 1868 y 1886" publicado en "Mayurqa" en 1972.

Su tesis doctoral leída a finales de 1974, vers6 sobre "El sistema urbano de Mallorca" y en ella

plasmarnn valientemente sus preocupaciones epistemol6gicas y su interés por los problemas urba

nos. De sta investigaci6n fueron resultado sus tra bajos "Espacio y sociedad en Mallorca" (Mayurqa,

1974) y "Por una crítica te6rica de la geografía" (Mayurqa, 1976), que mostraban una madurez poco

fr cuente. En estas inquietudes se pueden situar sus trabajos de divulgaci6n publicados en la revista

"Lluc".

En este volumen de "Trabajos de Geografía" se incluye otro de sus trabajos derivados de su

tesis doctoral, "Actividades econ6micas y urbanizaci6n en Mallorca" que juntamente con otro sobre

poblaci6n, que esperamos publicar en breve, consti tuyen sus últimos estudios que completan el con

tenido original de la tesis.

Su vida académica ha sido breve pero fecun da y sus aportaciones al conocimiento geografico

de Mallorca de indudable valor y originalidad. Todos nosotros, compañeros y discípulos, le recordamos

con dolor y nostalgia.
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UN MODEL DE CIUTAT PREINDUSTRIAL. 

LA CIUTAT DE MALLORCA AL SEGLE XVIII* 

per Lleonard Muntaner Mariano 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi pretén entendre la Ciutat preindus-
trial de Mallorca (segle XVIII), a partir de l'ampliació 
— teòrico-lògica i no empírica — que hem realitzat del 
model de Ciutat Preindustrial proposat per Gideon 
Sjoberg. 

Ara bé, abans d'entrar immediatament en les teo
ries d'aquest autor, creim necessari assenyalar que el 
nostre raonament teòric, no tan sols ies recolzarà en 
voler constatar l'existència d'una diferenciació social 
ben definida de l'espai urbà preindustrial, sinó que 
abans ens haurem d'explicar la primera conseqüència 
que provocaria el sorgiment de la divisió del treball: 
l'enfrontament Ciutat-Camp. Enfrontament, conflicte 
generalitzat a moltes formacions socials i que, a la fi 
del fü, no és sinó l'expressió d'una lluita de classes 
d'uns i altres interessos: els de la vida rural i els de 
la vida urbana. 

Pel que afecta a l'organització social de l'espai ur
bà preindustrial, i tot i essent aquest espai — la ciutat 
preindustrial — el lloc de residència més important dels 
treballadors especialitzats (gremis, etc) , hem volgut 
analitzar-la a partir de l'evolució que segueix la divi
sió del treball: divisió fonamental sobretot, com veu
rem, entre "l'artesania" i "el comerç". 

En definitiva, els esmentats objectius d'aquest tre
ball s'han d'incloure dins un cos teòric general, el 

* Capítol de la memòria de llicenciatura de l'autor: "Apro
ximació a l'estudi de la Formació Social Mallorquina. El veïnatge de 
1729-30". Fou dirigida pel professor Dr. Bartomeu Barceló i Pons 
i presentada a la Facultat de Filosofia i Lletres de Ciutat l'octubre 
de 1976; obtingué la calificació d'excel·lent per unanimitat. 

qual entén la Ciutat preindustrial com un producte 
social, i per tant, lògicament, com a resultat del mode 
de producció dominant i de la formació social estudia
da. 1 La lògica que seguirà l'articulació dels distints mo
des de producció — modes d'explotació —, serà la que 
prescrigui l'organització i transformacions urbanes. 

2. CRÍTICA I AMPLIACIÓ DEL MODEL TEÒRIC 
GENERAL DE CIUTAT PREINDUSTRIAL PRO
POSAT PER GIDEON SJOBERG 

Ajustant-nos al que veníem dient, caldrà explicar 
— per millor entendre'ns— com i de quina manera 
Gideon Sjoberg analitza l'origen i evolució de les ciu
tats. No obstant, abans de fer-ho així, hem cregut neces
sari remuntar-nos a les primícies teòriques que parlen 
sobre l'ús del sòl urbà. Primícies que s'iniciarien de la 
mà d'homes com Robert Park, Burgess i McKenzie, 
allà pels anys vint del nostre segle. Eren els creadors 
de la conegudíssima i tan debatuda Escola Ecològica 
de Chicago. 

i Entenem que la categoria teòrica fonamental del materia
lisme històric és la "formació social". Categoria particularitzada per 
l'articulació de distints modes de producció, els quals giren entorn 
d'un d'elis: l'hegemònic. 

(A la nostra memòria de llicenciatura, pp. 113-145 trobareu 
nombroses referències al respecte). Vegeu també: 

— Godelier, Maurice: "Teoria Marxista de las sociedades preca-
pitalistas". Ed. Estela 1971, Barcelona, 161 pp. 

— Hobsbawm, E. J . : "Introducció a "Formaciones económicas pre-
capitalistas", de K. Marx. Ed. Ayuso. Madrid (1975) 2 pp. 9-103. 

— Serení, E., Glugksmann, Ch., Godelier, M. i altres: "La categoria 
Formación Económica y social". Ed. Roca. Col. R n.° 26. Mé
xico, 1973, 160 pp. 
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En el present estudi, ens interessen especialment 
les teories de Burgess, i en concret la seva formulació 
teòrica sobre l'estructura urbana: el model concèntric. 
Aquest, malgrat ésser de tots conegut, direm que d'u
na manera molt general plantetja el supòsit que la 
ciutat es desenvolupa segons uns usos del sòl, i que 
aquests avancen d'una manera semblant en totes direc
cions. És un model teòric primerenc, molt simple, 
fonamentat sobretot en els llocs de residència de la 
població. 

Aquesta nova interpretació de l'estructura urbana, 
donaria lloc a un bon nombre de crítiques teòriques. 
Entre elles hi trobam les de Gideon Sjoberg, el qual 
negà d'arrel tota validesa al model concèntric de Bur
gess.2 Sjoberg, es fonamentava "sui generis" en la man
ca d'universalitat del model, ja que aquest no era apli
cable a la ciutat preindustrial, sinó només útil a la 
ciutat americana de principis de segle. 

Amb el que acabam d'afirmar, hem arribat on pre
teníem: iniciar l'exposició del primer i potser encara 
únic estudi que examina la ciutat preindustrial a par
tir d'uns plantetjaments teòrics molt aprofitables, els 
quals totd'una passam a esbrinar. 

L'esmentat autor, desenvolupa una proposta de ciu
tat preindustrial, la qual bàsicament quedaria determi
nada per quatre nivells (Cfr. gràfic 1, fig. "A") . 3 

Nivell 1 

La classe dominant tenia la seva residència princi
pal a la ciutat, en el centre de la qual vivia juntament 
amb els seus criats. El centre era l'àrea de major pres
tigi, i en ella s'aixecaven els edificis públics i religiosos 
més importants. 

La cèntrica localització de l'élite —segons aquest 
autor— tenia un propòsit doble: 

2 Les crítiques al model concèntric de Burgess es desenvolupa
ren a tres nivells importants: 

a) Els autors que neguen radicalment la validesa del seu mo
del (Davis, Hatt, Sjoberg, e tc ) . 

b) Els qui amplien el model (Hoyt, Harris, etc) . 
c) Les crítiques que refuten el punt de vista ecològic (Lawdon 

Wingo, William Alonso). 
Observant totes i cada una d'aquestes referències, hem pogut com
provar com la importància d'un model teòric, moltes vegades, més 
que residir en les seves conclusions intrínseques —errades o n o — , 
resideix en la crítica i ampliació teòrica que admet tot model. So
bre el particular existeix una nombrosa bibliografia. Veguem espe
cialment: 

— Bailly, A.: "Les théories de Torganisation de l'espace urbain" 
Paris "L'espace géographique" n.° 2, 1973, pp. 81-93. 

3 Aquest perfil és una interpretació personal, per propi risc 
i ventura, d'un article de Gideon Sjoberg, escrit l'any 1965 i tito-
lat "El origen y evoïución de las ciudades", dins el conjunt "La 
ciudad: su origen, crecimiento e impacto en el hombre". Selecciones 
Scientific American. Madrid Ed. Hermann Blume, 1976 (pp. 16-28). 

a) la proximitat física entre els seus membres, que 
afavoria els contactes entre ells mateixos. 

b) Al mateix temps, aquesta situació fornia la 
classe dominant d'un màxim de protecció enfront dels 
atacs provinents de l'exterior.4 

Nivell 2 

Més allunyats del centre s'hi trobaven les cases dels 
artesans: picapedres, fusters, ferrers, argenters, e tc , 
molts dels quals treballaven per a la classe dominant. 
La divisió del treball en oficis, la qual cosa ja va fer 
acte de presència en les primeres ciutats, tornà molt 
més complexe amb el temps. 

Nivell 3 

Els grups artesans més diversos, els quals en un 
inici haguessin pogut pertànyer a unes minories ètni
ques específiques, propendien a establir-se en barris 
0 carrers especials. 

Aquesta conducta s'ha donat de forma caracterís
tica a les ciutats preindustrials de totes les cultures. 
Concretant en el nivell que esmentam s'hi localitzaria 
el ghetto que, encara d'unes característiques ben pe
culiars — segons l'autor — no deixaria d'incloure's dins 
el nivell segon més general. 

Nivell 4 

Els ciutadans més pobres, vivien a les foranies de 
la ciutat, juntament amb els llauradors i la població 
dedicada a l'agricultura. Les vivendes disperses d'uns 
1 altres s'anaven aclarint a mesura que s'allunyaven de 
la ciutat, fins a confondre's definitivament, amb el camp 
obert. 

Aquests fins aquí han estat els plantetjaments, pa
raula rera paraula, de l'autor. Ara bé, malgrat no ne
guem d'arrel el seu raonament central, ans al contrari 
ens hi recolzarem, volem puntualitzar algunes obser
vacions teòriques a aquest model general. 

2.1. CRÍTICA TEÒRICA 

Per no allargar-nos massa, vegeu sintèticament al
gunes qüestions, el plantetjament teòric de les quals 
ens ha ajudat a millor entendre la ciutat preindustrial 
i el seu desenvolupament. 

4 Ibid. p. 22. 
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a) En primer lloc — i ho creim importantíssim — 
Gideon Sjoberg no té en compte la categoria "formació 
social" que abans definíem. Això farà que la seva anà
lisi esdevengui coixa, senzillament perquè tant el sor-
giment inicial de la ciudad preindustrial, com les futu
res evolucions de la seva estructura interna, mai es 
desenvoluparen independentment, totes soles; sinó en 
tot moment subordinades a "l'articulació", malgrat a 
voltes algun mode de producció — especialment el do
minant — sembli a simple vista manco hegemònic per 
entendre la ciutat preindustrial. 

b) En un mateix sentit, la manca d'una visió tota-
litzadora ha fet que l'autor no aconseguís donar el re
lleu que mereix al grati de desenvolupament de la di
visió del treball. 

En unes altres paraules, les de l'autor: "La división 
del trabajo en oficiós, que aparecía ya en las primeras 
ciudades, se hizo mas compleja con el paso del tiem-
po", B la qual cosa pressuposa que de sempre la divisió 
del treball va existir a la ciutat preindustrial. Aquesta 
conjectura, segons K. Marx, seria molt discutible, ja que 
segons les formes de propietat es podrien establir tres 
tipus de ciutats preindustrials: 6 

1. La ciutat com a producte d'una societat tribal, 
on la forma de propietat dominant encara correspon a 
la fase inicial de la producció (caça, pesca, ramaderia 
etc) . En aquest estadi, gairebé no existeix la divisió 
del treball, només comença a donar-se inicialment en 
la família. 

2. La ciutat com a producte de l'antiga propietat 
comunal i estatal que sorgeix de la fusió de diverses 
tribus. És quan comença a aparèixer la divisió entre la 
ciutat i el camp, l'oposició entre estaments que repre
senten interessos distints. 

3. La ciutat feudal completament distinta de les 
esmentades anteriorment, des del moment en que la 
propietat és distinta, fonamentada sobretot en el treball 
personal de cadascun. La contradicció d'aquesta ciutat 
amb el camp cada vegada serà més potent, fruit de la 
divisió del treball (gremis artesans). 

El model estudiat per Gideon Sjoberg, sembla per 
tant no tenir en compte que, a un grau de desenvolu-

5 Ibid. p. 22-23. 
6 Marx, K. "Textos suplementarios de Marx y Engels sobre 

la determinación de los períodos históricos (de la Ideología Alema
na, parte I), a "Formaciones económicas precapitalistas". Madrid 
Ed. Ayuso 1975, pp. 185-208. 

pament determinat de les relacions de producció i de 
les forces productives, correspon paral·lelament no tan 
sols una diferenciació més grossa entre ciutat i camp, 
sinó una nova variació social de l'espai urbà preindus
trial. D'aquesta manera, un model general que no ten-
gui molt d'esment en la dinàmica que segueix la divisió 
del treball, té el perill de quedar inutilitzat a meitat 
de camí, en algun estadi del procés de desenvolupa
ment de les relacions de producció. Aquest, pot ésser 
el cas del nostre autor quan analitza la divisió del 
treball d'una manera estàtica i no dinàmica.7 

c) El manteniment d'una anàlisi estàtica al qual 
al·ludirem, fa que l'autor no se n'adoni que és la divi
sió del treball la que sobretot produeix la separació 
del treball "industrial" i "comercial" respecte de l'a
grícola, i amb ella la separació entre la ciutat i el 
camp. 8 L'ulterior avanç d'aquesta divisió del treball, 
durà a la separació de les feines "industrials" i "co
mercials". 

En el model de Sjoberg (Cfr. gràfic 1, fig. A) no 
es fa cap distinció (particularització) entre un nivell ar-
tesanal i un altre comercial, sinó al contrari sembla que 
ambdós nivells s'inclourien en un sol: el segon de la 
nostra figura. Aquest fet, inicialment ens va fer pensar 
que el seu model seria només vàlid per a la ciutat pre
industrial gairebé acabada de sorgir. Però sembla que 

7 Referent al que acabam d'afirmar en aquests paràgrafs, i 
recolzant-nos en autors com D. Hodges, S. Amin, Ph. P. Rey, R. 
Brenner, B. Hindess, P. Q. Hirst, cal assenyalar que per mode de 
producció entenem: una combinació articulada de relacions de pro
ducció i forces productives estructurades a l'entorn del domini de 
les relacions de producció. Relacions de producció que expliquen 
segons B. Hindess, i P. Hirst, el mode específic d'apropiació del 
sobre-treball i la forma específica de la distribució social dels 
mitjans de producció que corresponen a aquest mode d'apropiació 
del sobre-treball. 

Així, d'ara endavant queda aclarida la nostra positura al res
pecte, que contradiu l'anomenat determinisme "economicista", teoria 
que mantén que el principal agent de la història són les forces pro
ductives (i no les relacions de producció). Per a una millor com
prensió d'aquesta problemàtica, vegeu sobretot: 

— Amin, Samir: "El desarrollo desigual; Ensayo sobre las for
maciones sociales del capitalismo periférico" Ed. Fontanella. 
Barcelona 1975 2 397 pp. 
"Imperialismo y desarrollo desigual" Ed. Fontanella Barcelona 
1976, 214 pp. 

— Brenner, R.: "Agrarian class structure and econòmic develop¬ 
ment in pre-industrial Europe" Rev. Past and Present, pp. 30-75. 

— Hindess, B. and Hirst, P. Q.: "Pre-capitalist modes of produc¬ 
tion" Routlegge and Kegan Paul, London 1975 (pp. 9-10, 12, 
21, 125-29, 230). 

— Hodges, Clack: "The role of classes in historical materialismo 
Science and Society, Winter 1959 vol. XXIII n.° 1 pp. 16-26. 

— Rey, Pierre Ph.: "Les alliances de classes" Libraire François 
Maspero 1973. París. (Hi ha traducció en castellà a Ed. S. 
X X I 1976). 
8 Empram treball "industrial" i "comercial" en el sentit ea 

què ho fa Marx. (Cfr. op. cit. nota 6). 
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no és així, ja que com hem pogut comprovar, "la divi
sión entre la industria y el comercio ya estaba estable
cida de antes en las ciudades antiguas; en las de 
nueva creación se desarrolló más tarde, con el esta
blecimiento de relaciones y contactos entre unas y 
otras". 9 Tot això una vegada que la divisió del treball 
hagués botat els límits de la família. 

d) En aquest mateix sentit, si estam d'acord en 
l'entrada en joc del comerç — dins la ciutat preindus-
trial—, separadament de l'artesania quan ho va per
metre un determinat desenvolupament de les relacions 
de producció i forces productives, haurem de con
venir, seguint Marx, que la contraposició dins l'interior 
de la ciutat no és només entre la "indústria" i el "co
merç", sinó sobretot entre l'artesania i el comerç marí
tim. 1 0 

És per aquest motiu que, a l'hora d'estudiar la ciu
tat preindustrial, s'han de tenir ben presents tots i cada 
un dels trets que caracteritzen la ciutat preindustrial 
marítima. En especial, no tan sols perquè aquesta re
presenta una geografia estratègica (forma de posició de 
contacte entre el mar i la terra) sinó per les múltiples 
possibilitats d'aquest fet: la capacitat de desenvolupa
ment d'un comerç doble: el marítim i el terrestre. 1 1 

Aquest tipus de ciutat preindustrial —marítima — 
que jugaria un paper importantíssim a Europa (espe
cialment segles XVII-XVIII) tampoc no ha estat con
siderada al model general de Sjoberg. 

e) En última instància, volem fer referència a un 
problema ben concret, malgrat pugui semblar d'una 
importància discutible. L'autor que tractam, potser molt 
influït per Una cultura americana molt recent, quan 
pensa en la ciutat preindustrial la concep sense mura¬ 
des, la qual cosa dificultosament es pot concebre per 
exemple a les darreries de l'Imperi Romà. 1 2 

Fixant-nos en el model del nostre autor, "Los ciu
dadanos más pobres vivían en las afueras de la ciudad 
junto a los labradores propiamente dichos... 1 3 Aquesta 
ciutat, la qual mai no sabem on acaba, no pot ésser 

» Ibid. nota 6 p. 192. 
1 0 Ibid. p. 188. 
1 1 Henri Pirenne, en una obra ja clàssica, ens confirma la 

importància de la ciutat marítima preindustrial. Parteix del raona
ment que, malgrat que el mitjà geogràfic no sigui un element únic 
en el procés de formació de les ciutats medievals, aquest es mos
tra com a condició essencial per un establiment comercial. Cfr. 
Pirenne, Henri "Las ciudades de la Edad Media". Alianza Editorial. 
Madrid 1972 pp. 92-93 i ss. 

1 2 Pirenne, H. op. cit. pp. 47 i ss. 
1 3 Sjoberg, Gideon, op. cit. p. 22. 

identificada amb la ciutat preindustrial emmurallada 
de quasi totes les cultures. Això, no tan sols pel que 
afecta directament a l'estructura urbana, sinó pel que 
representa, a uns nivells superestructurals (consciència 
social, etc.) per a una població que viu dins un espai, 
protegit, rodejat de murs. 

2.2. AMPLIACIÓ DEL MODEL 

Els detalls que acabam d'assenyalar al model de 
Sjoberg, ens han de servir per a replantetjar-lo. Replan-
tetjament que vol dir ampliació, basant-nos concreta
ment en l'estudi de l'espai urbà preindustrial com una 
expressió singular de l'articulació.1 4 Així, la constatació 
d'una diferenciació social d'aquest espai urbà explica 
la seva organització interna i al mateix temps el grau 
de confhctivitat molt generalitzat entre la ciutat i el 
camp. 1 5 

Cristopher R. Friedrichs, al qual tornarem citar més 
endavant, pensa que les diferències bàsiques entre les 
ciutats preindustrials no es troben en llurs tamanys, 
sinó en les seves estructures econòmiques. Així, des 
d'un punt de vista de formació de classe, la diferència 
crítica sembla ésser o ciutats en les quals els artesans 
produïen primàriament per un mercat local, o aquelles 
en què l'artesanat ho feia majoritàriament per a l'ex
portació. 1 8 

És idò degut a la importància del comerç dins l'An
tic Règim que profunditzarem en l'estudi de la ciutat 
marítima preindustrial. I ho farem així perquè aquest 
tipus de ciutat pot possibilitar al mateix temps un do
ble desenvolupament del comerç: el terrestre i el ma
rítim. 

1 4 Entenem que l'espai urbà preindustrial és: 
a) un reflexe deformat de l'actuació de l'articulació, perquè 

aquest espai no respon en la seva totalitat a l'esquema 
teòric del que abans definírem com a Formació Social. 

b) Amb tot i això s'ha d'entendre que aquest espai urbà 
no és sinó un reflexe específic de l'articulació, senzi
llament perquè estam tractant un espai molt concret 
(la ciutat) dins el conjunt global de l'espai (camp-ciu-
tat). 

1 5 Marx al respecte afirmava que: "todo país lleva en su en
traña la contraposición entre la ciudad y el campo". Cfr. op. cit. 
nota 6 p. 192. 

i* Friedrichs, R. Ch. "Capitalism, Mobility and class forma¬ 
tion in the Early Modern Germán City". Revista Past and Present 
n.° 69 novembre 1975, pp. 24-29. 

Aquesta és la teoria —segons l 'autor— ja clàssica de Jecht, H. 
"Studien zur gesellschaftlichen struktur der mittelalterlichen Stadte", 
Vierteljahrschrift fur sozial und Wirtschafts gesdrichte, X I X , (1926), 
pp. 48-85. 

Per a l'article de Friedrichs hem emprat una traducció — e n 
cara inèdita— que hem d'agrair a M . a Antònia González Roma
guera. 



FIGURA C. 

Grafie 1 
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Vegem a continuació, la nostra proposta, amb el 
gràfic 1, fig. B al davant. Abans de res s'ha de dir que 
el present model, des del moment en que és teòric, 
deixa d'esser rígid. La seva configuració primària és 
ben simple, hem partit inicialment del model de Sjo-
berg, el qual en adaptar-lo a la ciutat marítima adop
tará una forma semicircular. Aquesta sembla que té 
l'avantatge, enfront d'una ciutat terrestre circular, d'es
ser menys apta a l'osmosi entre els grups socials dels 
distints nivells en què es pot dividir l'espai d'una ciu
tat. Això, evidentment, considerant que la ciutat marí
tima; semicircular només pot expansionar-se cap a l'in
terior. 

Una vegada assenyalades aquestes qüestions, i si se
guim observant l'esmentada figura B, podem passar a 
anatlitzar lògicament les raons de l'existència d'una di
visió social de l'espai urbà preindustrial. Anem per 
parts. 

1. En el centre de la ciutat preindustrial és on s'hi 
localitza la classe dominant. Aquesta zona central sol 
ésser el nucli primitiu de la ciutat, que pot haver sor
git com la representació de diverses formes de pro
pietat. Sobretot la ciutat sol aparèixer vora les petites 
viles, només allí on la situació és particularment favo
rable per al comerç exterior, o allí on el dèspota i els 
seus governants canvien llurs ingressos — el producte 
excedent— per treball, ingressos que inverteixen per 
aconseguir treball en quantitat. 

Com ja afirmava Sjoberg, en un inici, la classe do
minant quedava representada en el centre de l'espai 
urbà per una teocracia (concentració del poder polític 
i del poder ideològic-religiós). No obstant, ambdós po
ders s'anirien dissociant un de l'altre, a mesura que el 
procés seguit per la divisió del treball anàs avançant. 

Ara bé, el problema a resoldre és si aquesta prime
ra bifurcació de poders de la classe dominant: a) po
der polític i b) poder ideològic-religiós, va suposar tam
bé i al mateix temps el sorgiment d'un nou espai urbà. 
D'una manera lògica sembla que en un inici ni un 
poder ni l'altre, individualment, donarien lloc a un nou 
espai urbà que no fos el del seu origen primitiu, és a 
dir, el que fins aleshores havia organitzat la teocracia. 
Això significa que, malgrat la nova especialització de 
la classe dominant, aquesta es seguirà localitzant en el 
centre de la ciutat preindustrial, especialment allà on 
s'aixequerí els més importants edificis civils i especial
ment religiosos. No obstant, cal adonar-se'n també que 
serà a partir d'aquest centre de poder d'on es derivarà 
el poder econòmic — freqüentment lligat als altres po
ders — el qual al mateix temps pot esdevenir centre 

del territori a mesura que en ell i a la recerca de nous 
beneficis (comercials, polítics...) s'hi repleguin els grans 
terratinents. 

Només a un grau de desenvolupament determinat 
de les relacions de producció i de les forces producti
ves, fou possible una nova localització dins l'espai ur
bà d'una part ben concreta de la classe dominant: la 
classe comercial. Aquesta darrera, de la qual cada ve
gada dependria més el poder polític i en general gran 
part de l'organització ciutadana, s'aniria desplaçant del 
primitiu centre esmentat cap a aquells espais urbans 
que millor servissin a llurs interessos econòmics1 i polí
tics. El que acabam d'afirmar és una conseqüència lò
gica de l'evolució de tota ciutat preindustrial. A mesura 
que s'anaren creant nous mercats a l'interior de les ciu
tats i els antics mercats eren cada vegada més despla
çats cap a la perifèria, la classe comercial — com a clas
se dommant que havia d'assegurar la seva producció —, 
cada vegada depenia més de llur localització urbana. 
Aleshores era gairebé vital llur proximitat física vora 
els llocs d'intercanvi (mercats urbans) i vora uns grups 
socials (artesans, jornalers) als quals explota i gràcies 
als quals es mal enriqueix. 

Eh un mateix sentit, cal concloure dient que l'altre 
grup dominant: la classe ideològico-religiosa, es segui
rà localitzant en el primitiu espai urbà del qual parlà
vem. Els motius de fer-ho així són que aquest grup té 
unes raons extraeconòmiques per no desplaçar-se: raons 
fonamentades sobretot en una dominació ideològica cla
ra sobre la resta del poble. Dominació que s'inicia 
també per la seva localització en un espai urbà de 
prestigi quasi únic. 

2. A continuació del nivell central s'hi podria lo
calitzar un segon nivell que anomanarem comercial-
mercantil i que evidentment dins la que hem conside
rat ciutat primitiva es confondria amb l'espai que ocu
pava la classe dominant. Pensem que: "en la antigüe¬ 
dad los oficiós y el comercio urbanos eran muy poco 
estimados, al contrario que la agricultura; en la Edad 
Media la situación se transformo en la contraria". 1 7 Ara 
bé, quan a uns nivells determinats de la divisió del 
treball dins l'interior de les ciutats s'aconseguí separar 
el treball dels menestrals (l'artesania) del comerç mer
cantil, que en un inici estarien units, els artesans agre
miats varen passar d'una estabilitat — e n un sentit 
d'immobilitat de classe, característica de les corpora
cions gremials — a una dependència econòmica per-

1 7 Marx, K., op. cit. nota 1. 
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manent. Sobretot pel que afecta a les conegudes tèc
niques d'explotació emprades pels mercaders: el put¬ 
ting-out system (indústria domèstica). 

En aquest sentit el present nivell urbà es caracterit
zaria sobretot perquè en ell s'hi localitzaria una classe 
de menestrals que no tan sols tenen en les seves mans 
els mitjans de producció sinó que al mateix temps en
cara no han perdut la capacitat de comercialització del 
producte que produeixen. En unes altres paraules: són 
artesans i mercaders al mateix temps. Aquest espai ur
bà estaria en contacte estratègicament d'una banda amb 
la classe dominant del nivell 1 (gràfic 1 fig. B), amb 
la qual, com hem vist, es podria confondre; i d'altra 
banda amb els artesans, característics, com seguida
ment veurem, dels nivells 4a - 4b (gràfic 1 fig. B). 

2b. Aquest espai, encara que ben diferenciat, seria 
un subnivell més de la zona comercial, de la qual par
làvem. A semblança seva s'hi localitzarien també 
aquells menestrals-comerciants, però en una versió es
pecífica: la dedicada al comerç marítim. Aquest nivell 
comercial marítim dins la ciutat preindustrial pot esde
venir un punt neuràlgic important de la ciutat, senzilla
ment perquè l'estructura econòmica d'aquesta depèn ge
neralment de la mobilitat més o menys accentuada 
del comerç marítim exterior. 

3. En aquest indret de la ciutat preindustrial s'hi 
localitzaria el ghetto, molt corrent en una gran majoria 
de ciutats europees. 1 8 El ghetto, que teòricament sen> 
bla l'hauríem d'incloure en el nivell comercial-mercantil 
(nivell 2a, gràfic 1, fig. B) té una personalitat pròpia, i 
si bé es pot afirmar que mai deixarà de mantenir certes 
afinitats amb les funcions d'aquest nivell, també és cert 
que les seves funcions pròpies, a vegades molt comple
xes (actuació del capital d'usura) poden donar peu a la 
conoepció d'un nou espai urbà. Ha estat per aquest 
motiu que l'hem desenvolupat a simple vista quasi d'u
na manera autònoma a les funcions de l'espai comercial. 
Veguem ara quines són les característiques generals 
pròpies que conservarà sempre el ghetto: 

a) El ghetto és l'espai urbà Imillor definit, degut a 
les conseqüències de l'antisemitisme, les quals no per-

!8 Pierre Sorlin, en una de les seves obres afirma que cap a 
la fi del segle X els jueus varen començar a agrupar-se en un ma
teix barri (ghetto o Judenviertel a Alemanya), aquest fet està espe
cialment documentat pel que es refereix a Ratisbona a principis 
del segle XI , i a Colònia i Worms alguns decenis més tard. 

"L'antisemitisme allemand". Ed. Flammarion. Paris 1969. Hi 
ha traducció castellana a Ediciones de Bolsillo n.° 78. Barcelona 
1970. 

meten a la població del barri cap tipus d'osmosi amb 
la resta de població urbana. 

b) El que acabam d'afirmar és motiu suficient com 
perquè el ghetto evolucioni, creixi en vertical i no ho
ritzontalment. 

c) L'amuntegament de la població que habita el 
ghetto és conseqüentment una altra de les característi
ques generals d'aquest espai urbà. 

d) Amb les esmentades característiques són fre
qüents els índexs elevats de morbilitat i mortalitat. 

En un altre sentit, la localització del ghetto en el 
conjunt global de l'organització de l'espai urbà prein
dustrial, és ben estratègica. Si observam altra vegada 
el gràfic 1, fig. B, de totd'una ens adonarem que es 
trata de l'espai urbà millor condicionat per a la comu
nicació entre els distints grups socials i àdhuc les se
ves activitats. Això és així malgrat que després ens pu
gui semblar contradictori el seu hermetisme respecte a 
qualsevol corrent externa. El que el ghetto no permeti 
una certa osmosi entre ell i altres nivells urbans es deu 
sobretot a causes evidentment econòmiques, però tam
bé superestructurals (ideològico-religioses) les quals 
mai foren motiu perquè entre el ghetto i la resta de 
població es deixassin de mantenir certes relacions eco
nòmiques (capital d'usura, etc) . 

El ghetto a la vegada que esdevé capçal del capital 
d'usura, ha de mantenir relacions directes amb: 

a) La classe dominant (nivell 1), amb la qual s'han 
de conservar les bones relacions. Pensem que es tracta 
no només d'un poder polític sinó també ideològico-re-
ligiós. Evidentment entre aquest nivell i el ghetto es 
poden donar també relacions comercials a nivells de 
préstec de capital. 

b) Amb la zona comercial (nivell 2) de la qual el 
ghetto podria formar part o no al marge de la seva ri
gidesa respecte al conjunt de l'espai urbà. 

c) Relació del ghetto amb un nivell 4 on s'hi loca
litzarien els artesans. Aquesta relació menestrals arte-
sans-ghetto és la més important de les tres, des d'un 
punt de vista del capital) a interès. La sobreexplotació 
dels menestrals agremiats vendrà donada per mercaders 
que poden o no viure al ghetto i que, com a continua
ció veurem, actuen no tan sols monopolitzant el seu 
treball sinó també a nivells d'utilització del capital d'u
sura. 

4a. Aquest espai urbà estaria representat per la 
gran majoria d'artesans. Aquests s'agruparien per barris 
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com a forma de millor defensar els seus interessos. En
tre aquest nivell i l'anterior (nivell 2) pot existir una 
certa osmosi en el sentit en què aquestes corporacions 
no eren totes semblants, ni a nivells de riquesa ni en 
categoria social (p. e. gremis, i col·legis). Els grups so
cials econòmicament més potents podien tenir la seva 
residència en el segon nivell. 

Per altra banda la localització dels artesans està 
clarament en funció dels mercats interiors de la ciutat 
preindustrial. D'ells s'haurà de proveir i al mateix temps 
proveir-los. 

Pel que afecta a les seves característiques com a 
grup social, cal dir que són semblants a les de l'artesà 
comerciant anteriorment esmentat (nivell 2). L'única 
diferència està en que l'artesà d'aquest nivell 4, no té 
ja possibilitats de comercialitzar el producte. És la 
dependència econòmica permanent dels menestrals en 
mans dels mercaders, els quals exploten la seva situa
ció d'acreedors. És en aquests moments quan els mer
caders podien monopolitzar el suministre de matèries 
primes i l'accés al mercat. En definitiva acabarien gai
rebé desposseint els artesans dels seus mitjans de pro
ducció. En aquest sentit, com afirma Ch. Friedrichs, 
l'escola marxista actual, seguint Maurice Dobb, tendeix 
a reduir el nombre de classes ciutadannes. Els artesans 
es convertiran segons Dobb, o bé en capitalistes o en 
semi-proletariat.19 

4b. L'espai anteriorment estudiat es prolongarà 
amb el present, de semblants característiques. Ambdós 
formaran el nivell 4. L'espai que ara analitzam ens pot 
donar l'amplària de l'expansió marítimo-comercial. Això 
perquè en ella s'hi localitzarien alguns grups professio
nals que, encara que molt relacionats amb la mar, no 
deixerien d'esser artesans. En ell hi localitzaríem els 
boters, calafats, mestres d'aixa, etc. Evidentment, tam
bé en aquest espai s'hi localitzaria la Drassana. 

5a. Voltant la murada es localitza a l'interior de 
la ciutat, el grup social antagònic a la classe dominant. 
Es tractarà o bé d'un sub-artesanat o de la colònia de 
pobres existents dins tota ciutat preindustrial. Les se
ves característiques fonamentals seran: 

a) La confusió d'aquest nivell amb certes zones 
del nivell immediatament anterior (nivell 4). Tant un 

l» Friedrichs, R. Ch. op. cit. p. 25. 

com l'altre nivell (4 i 5) seran espais d'un notable amun
tegament de població. Aquest amuntegament i la quali
tat deficient de la construcció (tècnica i materials) són 
els que avui han donat lloc als coneguts barris degra
dats, herència actual de la ciutat preindustrial histò
rica. 

b) Elevat nombre de morbilitat i mortalitat. 

c) Elevat nombre de població activa amb dos i 
més oficis. Especialment la combinació dels menestrals 
més' pobres amb càrrecs administratius de poc pes es
pecífic (saig, algutzir etc) . 

d) Localització del bordell, l'existència del qual 
dependrà de cada ciutat en particular, segons els nivells 
superestructurals en vigència. 

e) De conjunt amb altres artesans hi poden coe
xistir aquells que pels materials emprats en llur feina 
no puguin residir a altres llocs (brutícia, males olors, 
etc) . 

5b. A semblança dels nivells que fins ara hem 
vist, aquest també posseix la seva especialització mari
nera, que lluny de la diversa dedicació professional, 
en res divergirà de la situació social fins ara assenya
lada per a la resta d'aquest nivell (nivell 5a). 

6 i 7. Tant un espai com l'altre seran reflexe 
d'una mateixa situació social de la població: la pròpia 
dels que viuen fora murada. Recordem la importància 
de les muralles com a detenninants de la ciutadania 
de l'individu. I sobretot la dificultat de l'estranger d'a
conseguir el títol de ciutadà. 2 0 

Llavors la població que viu fora muralles no té ni 
els mateixos drets ni les mateixes obligacions que la 
que habita dins el recinte. Viure fora muralles és viure 
en el camp. 

Normalment aquest tipus de població formarà la mà 
d'obra encarregada de subministrar l'alimentació als 
mercats de l'interior del recinte. Per tant es tractarà 
d'una població agrícola que viu i treballa per a la Ciu
tat. 

E'ls espais que ara tractam, els sisè i setè (gràfic 1 
fig. B) els hem definit com a zones d'expansió marinera 
d'una banda i agrícola d'altra. 

20 Pirenne, H. op. cit. nota 11, pp. 87-90 i ss. 
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3. LA CIUTAT DE MALLORCA: UN EXEMPLE 

DE CIUTAT PREINDUSTRIAL 

3.1. L A DIVISIÓ DEL TREBALL I EL SEU GRAU DE DESENVO

LUPAMENT; LOPOSICIÓ CTUTAT-PART FORANA 

Creim que no és necessari insistir en el que veníem 
dient sobre la divisió del treball. Aquest, dins un país 
provocarà sobretot la separació de l'artesania i el co
merç, respecte del treball agrícola. Amb aquesta sepa
ració sorgiran els primers enfrontaments entre la ciu
tat i el camp. En un posterior desenvolupament dins 
la mateixa ciutat es produirà també la separació entre 
els treballs artesanal i comercial. 

Ara bé, el que no havíem dit era que dins cada 
una d'aquestes branques, es produeix una nova divisió 
del treball, la qual provoca la formació de sectors di
versos entre els individus que cooperen en certes fei
nes. La posició que ocupen entre ells aquests distints 
sectors està condicionada per l'especial articulació dels 
diversos modes d'explotació.2 1 

El que acabam d'afirmar significa que l'oposició ge
neralitzada camp-ciutat, s'ha d'explicar pel procés se
guit per la divisió del treball i aquesta ens duu direc
tament a l'estudi de la formació social. 2 2 

La formació social mallorquina en el segle XVIII es 
caracteritza per una especial articulació de diversos 
modes d'explotació: renda de la terra precapitalista, 
fisc, universal consignació i capital d'usura, dels quals 
el primer és l'hegemònic. La reproducció constant d'a
questa articulació per part especialment de la classe 
dominant és la que donarà lloc als enfrontaments ciu-
tat-part forana. Enfrontaments que, malgrat responguin 
a l'estructura específica de l'articulació, el mode de 
producció dominant (renda de la terra precapitalista) 
serà el que bàsicament! prescrigui el grau de desenvo
lupament del conflicte. 

L'oposició a Mallorca entre la ciutat i la part forana, 
segons hem pogut comprovar a la documentació em
prada, si no és anterior a la conquesta catalana (1229), 
es realitza poc temps després. No cal oblidar que en el 
darrer terç del segle XII I alguns modes d'explotació, 
com el fisc o el capital d'usura, ja tenien una vigència 
prou efectiva. Amb Pere IV, les noves imposicions fis
cals acabaran d'arruïnar l'illa. Els primers avalots popu
lars d'amples mides contra la Ciutat dé Mallorca no es 

2 1 Marx, K. "Formaciones..." op. cit. nota 1. 
2 2 Vegi's el que entenem per "formació social" a la nota 1 

d'aquest treball. 

farien esperar. L'any 1391 els forans saquetjaren no tan 
sols el call jueu, sinó algunes grans cases de terratinents 
que vivien a Ciutat. Aquesta mateixa història es reite
rarà una i altra vegada en imatges, encara que distintes, 
d'un mateix significat. 

Des de 1435 (conversió oficial dels jueus) passant 
per 1450 (forans i ciutadans) 1521-23 (germanies) i se
guint així fins arribar a les cremadisses de la fi del se
gle XVII (1675-1691); aquests fets no es poden ni s'han 
de considerar gens gratuïts respecte a l'oposició ciutat-
part forana. La lògica s'imposa una vegada que ens ado
nant de la importància que tenen els jornalers (la ma
joria de la població de l'illa en el segle XVIII) per en
tendre aquests conflictes. 

La Ciutat de Mallorca esdevé el blanc d'uns jor
nalers sobreexplotats, perquè en el seu interior s'hi con
centra d'una banda el terratinent esdevingut mercader 
enriquit, no tan sols pel monopoli que exerceix a nivell 
de matèries primes sobre els que nosaltres consideram 
jornalers de Ciutat (artesans-menestrals) malgrat siguin 
propietaris dels seus mitjans de producció, sinó el que 
és molt més important, gràcies a una doble explotació 
dels camperols apropiant-se del seu sobre-treball.23 

L'explotació del camperol es duu a terme a dos ni
vells: 

a) D'una banda la que pateix un grup social molt 
comú a Mallorca: els administradors del propietari, ex
plotats per aquest. Són la classe dels majorals, conduc
tors, arrendadors, etc. 

b) Aquesta classe de vertaders cacics al mateix 
temps duu a terme una nova sobreexplotació: la que 
a Mallorca (segle XVIII) afecta a un nombrós exèrcit 
de jornalers desprovists dels seus mitjans de producció 
i que depenen per tant de la demanda de mà d'obra 
al mercat del poble. Així una mala anyada pot ser mo
tiu perquè s'aixequi de sobte un dels avalots camperols 
propis de l'antic règim mallorquí. Com s'ha pogut com
provar, les arrels de la formació social mallorquina 
queden en definitiva condicionades sobretot per la for
ça de treball, la qual majoritàriament a Mallorca estava 
integrada per jornalers (vegi's gràfic 2 ) . 2 4 Els "grups 

2 3 Per treball necessari entenem el que necessita el treballador 
per reproduir-se. Així el sobre-trebalt és el que excedeix al treball 
necessari. La manera en què el sobretreball és apropiat diferenciarà 
cada un dels possibles modes de producció. 

2 4 Les dades a què ens referim són resultat de l'elaboració 
personal de les següents fonts documentals: 

a) Veindari de 1792 (Part forana): 
— Sta. Maria; (A.H.M., R.P. 676) 
— Alcúdia, Calvià, Campanet (A.H.M., R.P. 2936/19, 

20, 21, respectivament). 
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socials" especificats a les fonts documentals presenten 
les següents característiques: 

Binissalem, Artà, Deià, Escorça i Lluc, Esporles i 
Banyalbufar (A.H.M., R.P. 2951/2, 5, 6, respecti
vament). 
Campos, Felanitx, Inca, Bunyola (A.H.M. R.P. 
2952/1, 2, —, 3, respectivament). 
Andratx, Marratxí, Montuïri, Pollença, Llucmajor, 
Manacor (A.H.M., R.P. 2960/1, 2, 3, 4, 5, respec
tivament). 
Valldemossa (A.H.M. R.P. 3763/3). 

a) De primera classe: els caps de família més be
nestants del poble, que per "sus haciendas ganancia 
en sus oficios, tráficos comercios... estén reputados y 
tenidos por los de más posibilidad". 

b) Veindari de la part forana. Dades extretes del pagament 
de l'impost de l'utensili (any 1730): Sa Pobla, Porreres, 
Santanyí, Sancelles, Sant Joan, Selva, Sineu, Sóller 
(A.H.M. R.P. 2934/28, 36, 38; —, 39, 41, 42, 43, 44, 
respectivament). 
Puigpunyent i Estellencs (A.H.M., R.P. 2934) paga
ments utensilis de l'any 1731. 
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b) De segona classe: els petits propietaris de ter
res, arrendadors, majorals, traginers, etc.; encara que 
part de l'any, (temporades agrícoles) anassin a casa d'al
tri a jornal. 

c) De tercera classe: Els jornalers que viuen ex
clusivament del sou que guanyen. 

d) De quarta classe: els pobres i necessitats.2 5 

25 Les dades de població absoluta i relativa de la part fora
na (1729)j les trobareu als quadres 1, 2, 3 i 4 de la nostra memòria 
de llicenciatura (text, volum 1 PP. 150-157). 

Per a una millor informació sobre l'estat i elaboració d'aquestes 
fonts vegem també pp. 26-45. 

El que acabam d'exposar confirma la superabun
dancia de jornalers. El seu elevat nombre es deu evi
dentment a l'especial articulació de la Formació Social 
Mallorquina. De petits propietaris a jornalers i d'a
quests a pobres hi havia només una passa. Mancava 
tan sols que es seguissin vàries males anyades perquè 
aquest trasbàs fos efectiu. 

3.2. COINCIDÈNCIES I PARTICULARITATS DE L'EXEMPLE ES

TUDIAT AMB EL MODEL GENERAL 

L'objectiu que a continuació ens hem proposat és 
ben simple. Es tracta d'aplicar l'ampMació teòrica que 

Gràfic 4 



17 

hem realitzada del primitiu model proposat per Gideon 
Sjoberg (gràfic 1 figs. A i B) a una realitat ben concre
ta: la Ciutat preindustrial de Mallorca. 

Per fer-ho com deim, cal en primer lloc conèixer, 
d'una manera empírica, com i de quina manera s'orga
nitzà l'espai urbà preindustrial de Ciutat de Mallorca. 
Les variables més importants que emprarem fan refe
rència al segle XVIII i són les següents: 

a) El veïnatge de Ciutat 1729-30 (Divisió per par
ròquies). El veïnatge de Ciutat, malgrat respondre a 
uns mateixos objectius que el de la part forana (elabora
ció d'un cens per a fer efectiu el nou impost d'utensilis) 

té unes peculiaritats ben pròpies. 2 6 Com s'ha pogut 
comprovar, a Ciutat no es segueix l'esquema dels qua
tre "grups socials", sinó que el veïnatge queda dividit 
en sis parròquies. 2 7 Cada parròquia inclou un nombre 
determinat d'illetes cada una de les quals es diferencia 

2 6 Cfr. Apèndix n.° 1. 
2 7 L'Almudaina (A.H.M. R.P. 2936/26) 

Sant Nicolau (A.H.M. R.P. 2936/25) 
Sant Miquel (A.H.M. R.P. 2936/24) 
Sta. Creu (A.H.M. R.P. s/n) 
Sta. Eulàlia (A.H.M. R.P. s/n). 

Endemés de la parròquia de Sant Jaume, per a la qual no hem 
trobat dades. 

Gràfic 5 
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Grafie 6 

de la resta pel nom popular amb què era coneguda. 2 8 

Illeta per illeta coneixem, endemés, el nom i/o malnom 
de cada cap de família i la seva professió.29 

La feina potser més dura, deixant de banda els 
asèptics recomptes de professions, ha estat a l'hora d'i
dentificar sobre el plànol de Ciutat totes i cada una 

2 8 D'entre les cinc parròquies conegudes hem comptabilitzat 
un total de 196 illetes, les quals s'especifiquen numerades al nostre 
Apèndix n.° 2. Aquesta numeració coincideix amb la del gràfic 3. 

2 9 L'elaboració d'aquestes variables la trobareu a la nostra 
memòria de llicenciatura: Veïnatge de Ciutat (1729-30) Volum II. 
Apèndix Documental I (Estadística). 

de les illetes que acabam d'assenyalar al nostre apèn
dix. Una vegada duit a terme aquest procés tan lent 
d'identificació d'illetes hem pogut elaborar el gràfic 3 
que serà el que possibiliti l'elaboració de la resta de 
gràfics que a continuació veurem. 3 0 

so La tècnica d'identificació d'illetes ha estat molt lenta. L'hem 
duita a terme utilitzant tot tipus de recursos, especialment a tres 
nivells: 

a) Fonts bibliogràfiques referents, en un inici, a qualse
vol tipus d'informació urbana (toponímia, llistes de car
rers, obres públiques, e tc ) . 

b) Fonts documentals referents a toponímia urbana a 
l'Arxiu Municipal de Ciutat (elaboració d'estadístiques 
de població, veïnatges, llistes de carrers, etc) . 



19 

Gràfic 7 

b) Una altra font important de les que hem em
prades ha estat l'elaboració del veïndari referent als 
termes de Ciutat i Raval de Sta. Catalina (1729). 8 1 

c) La recerca de tot tipus de plànols el més avinent pos
sible a la data de confecció del nostre veïnatge (1729¬ 
30). 

Per manca d'espai deixarem dei fer referència a totes aquestes 
fonts que podeu trobar a la nostra memòria pp. 73-80 i 107-112. 

3 1 Aquest veindari consta de quatre termes (Sant Miquel, 
Sta. Creu, Sta. Eulàlia i Sant Jaume) i un Raval — e l de Sta. Ca
talina —. 

— "Término y Arravates de la Ciudad de Palma 1729. 
Resumen de su vecindario..." A.H.M. R.P. 2936/18. 

Segons es pot comprovar al gràfic n.° 4, les parrò
quies interiors de ciutat o cara a la mar (Sant Nicolau 
i L'Almudaina respectivament) no tenen ni terme ni ra
val. Només la parròquia de Sta. Creu té raval — el de 
St. a Catalina — i al mateix temps terme. 

c) Dades referents a la contribució dels col·legis i 
gremisí (Ciutat) a l'impost fiscal de l'utensili. 

Ciutat de Mallorca cap als anys 1729-30 concen
trava, sense comptar la parròquia de Sant Jaume, 6.096 
caps de família. Dividida així només en cinc parròquies, 
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de les quals una d'elles, S t a Eulàlia, agrupava un 
55,70 % de població del total d'aquestes (vegi's taula 1). 
És molt significatiu també al respecte el gràfic n.° 4, 
observant-hi la divisió parroquial dins el conjunt to
tal. 3 2 St. a Creu, Sant Miquel, Sant Nicolau i l'Almu
daina, socialment menys diverses que St. a Eulàlia, eren 
les que li seguien en un ordre de major a menor. 

32 A la parròquia de Sta. Eulàlia s'hi concentren no tan sols 
els mercats urbans més importants (Sa Quartera, Es Banc dé s'Oli, 
Sa Peixeteria, Es Pes de sa Palla, etc.) sinó que, com veurem, per 
la seva amplària és l'única parròquia de Ciutat on existeix una ex
tensa gamma de grups socials i professionals. 

Ciutat de Mallorca, d'aquesta manera concentrava 
respecte del total de l'illa les següents xifres: 3 3 

Any 1585 1750 1784 1784 1797 

% Ciutat 
sobre 

Mallorca 
21,7 27,6 22,2 23,5 22,7 

33 Suau Puig, Jaume "Demografia rural mallorquina del se
gle XVIII" Rev. Mayurqa, vol. 16. Ciutat de Mallorca 1976, Fa
cultat de Filosofia i Lletres. 

Gràfic 8 
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TAULA 1 
POBLACIÓ URBANA DE CIUTAT (1730) 

DISTRIBUCIÓ PER PARRÒQUIES * 

Parròquies TOTAL % 

L'Almudaina 199 3,26 
Sant Nicolau 658 10,80 
Sant Miquel 857 14,05 
Santa Creu 987 16,19 
Santa Eulàlia 3.395 55,70 
Sant Jaume * * — —' 

total 6.096 100,— 

Xifres considerables per millor entendre el procés d'o
posició ciutat-part forana. 

Si observam altra vegada el gràfic n.° 4 ara de con
junt amb el n.° 3, ens adonarem de les característiques 
més importants de la nostra ciutat preindustrial. 

E n primer lloc, és ben evident que estam davant 
una ciutat marítima, la qual engendrarà dos tipus de 
mercats: d'una banda el terrestre i d'altre el marítim. 

* S'entengui que aquest quadre i els precedents, especifiquen 
la població urbana de Ciutat (1730) per focs (caps de família). 

* * Recordem, com ja s'ha especificat, que no hem trobat da
des de població urbana de la parròquia de Sant Jaume. 

Gràfic 9 
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i 

Gràfic 10 

En segon lloc, la ciutat presenta una morfologia ben 
definida: es tracta d'un plànol radioconcèntric, tan ca
racterístic de la seva situació d'entrefoc. Els seus grans 
eixos (carrer de Sant Miquel, Sindicat, Montision, etc.) 
gairebé com a camins naturals, s'endintren per les por
tes de les murades per confluir en el centre del plànol, 
on naturalment s'aixeca el mercat i l'àrea comercial més 
important de Ciutat. 

La via Rambla-Born, no era sinó l'antic torrent de 
Sa Riera convertit ara (l'any 1730) en ample carrer que 

separarà la Ciutat alta de la baixa. Aquestes observa
cions topogràfiques són essencials per entendre les ciu
tats preindustrials. En un inici un dels elements defen
sius de la població urbana hagué de dependre de la 
seva estratègica situació geogràfica. 

En última instància i després de la divisió parro
quial, hem volgut assenyalar els horts, així com tam
bé els edificis públics i religiosos més importants de 
ciutat cap al 1730. Els horts seran una variable indis
pensable a l'hora d'estudiar el procés que segueix la 
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Gràfic 11 

xerxa urbana. 3 4 L'elevat nombre dels demés edificis 
— especialment edificis religiosos — ens marquen el 

8 4 Els horts que s'inclouen al gràfic n.° 4 els hem pogut lo
calitzar gràcies a un bon nombre de fonts gràfiques. Vegeu sobre
tot els plànols: 

n.° 63 "Plano de la ciudad de Palma" por ingenieros militares 
(any 1750). 

n.° 66 "Plano de la plaza de Palma". Anónimo (any 1750/60) 
n.° 67 "Plano de la plaza de Palma", por D. Juan Ballester 

Coronel de Ingenieros 1750. 
A Servicio Geográfico del Ejército. Sección de documentación. 

camí a seguir per conèixer en mans de quins propietaris 
restava una bona porció del total del sòl urbà. 3 5 

El motiu de reproduir a cada gràfic de població 

— Cartoteca Històrica, fndice de Atlas Universales y mapas y 
pianos históricos de Espana. Madrid 1974. Islas Baleares pp. 241¬ 
249. Al col·legi d'arquitectes de la Ciutat hi podeu trobar la documen
tació completa dels plànols esmentats. 

3 5 Pel que hem pogut comprovar a la documentació consul
tada, les propietats urbanes de l'església havien d'esser molt nom
broses (censals, lloguers, e tc ) . Caldria un estudi que analitzàs les 
propietats urbanes de cada convent en particular. 
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Gràfic 12 

ambdues variables: horts i edificis, és perquè, com ve
níem dient, la gran majoria de vegades la localització 
dels distints grups socials dins l'espai urbà està en 
funció d'aquestes edificacions. 

Una vegada vist tot això, passem a confrontar el 
model que anteriorment propossàvem (gràfic 1 fig. B), 
amb la realitat obtinguda mitjançant l'esmentada do
cumentació de Ciutat. D'aquesta confrontació esdeven-
drà el gràfic 1, fig. C, que de totd'una analitzarem. Ara 
caldrà adonar-nos de fins a quins nivells és vàlid el 

gràfic 1, fig. B, una vegada aplicat al cas concret de la 
Ciutat de Mallorca. Si B i C coincideixen en les seves 
línies generals és que la nostra lògica no s'ha equivocat. 
Si la coincidència és gairebé nul·la caldrà raonar de bell 
nou la teoria. 

Aquest gràfic 1 fig. C esdevé constituït per nou 
nivells i tres subnivells, els quals d'una manera esque
màtica es poden definir de la següent manera: 

Nivell 1: Localització de la classe dominant. 
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Gràfic 13 

Nivell 5: Zona marinero-jornalera 

Nivell 6: Localització de la classe jornalera i pobres 
de Ciutat. 
6a. Jornalers i Pobres 
6b. Zona marinero-artesanal (Jornalers) 

Nivell 7: Expansió agrícola fora de les murades de 
Ciutat 

Nivell 8: Expansió marinera fora de les murades de 
Ciutat 

la. Classe ideològico-religiosa (Clerecia) 
lb. Classe político-económica (Noblesa co

mercial) 

Nivell 2: Localització de la classe mercantil de Ciutat. 
Zona comercial. 
2a. Mercaders i Negociants 
2b. Zona marinero-mercantil 

Nivell 3: E l Call de Ciutat 

Nivell 4: Zona Artesanal 
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E S C A L A G R A F I C A : 

Gràfic 14 

Nivell 9: Zona d'expansió agrícola-marinera. 

La primera impressió de tot això és que el model 
teòric i la realitat empírica efectivament coincideixen 
en els punts esencials. Cal afirmar que la fig. B del 
gràfic 1 ens ha ajudat a millor entendre el cas particu
lar de Ciutat de Mallorca, la qual a partir d'araí es pot 
dir que pertany a aquest tipus de model general. 

Vegem seguidament quins han estat els motius que 

ens dugueren a classificar la nostra Ciutat Preindustrial 
d'aquest mode. 

Analitzem un per un els distints nivells del gràfic 
1 fig. C. 

1. En primer lloc ens topam amb una classe do
minant que es localitza en el centre de Ciutat. Ara bé, 
aquesta classe dominant, degut a l'avançat procés de 
la divisió del treball, formarà dins Ciutat dos nuclis 
més o menys compactes: 
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Gràfic 15 

a) D'una banda estudiarem l'espai urbà potser més 
estratègic de la Ciutat de Mallorca peí la seva situació 
topogràfico-defensiva.36 Es tracta de l'espai urbà que 

3 6 Segons Pere d'Alcantara i Penya, és molt probable que 
la Ciutat de Mallorca des del seu sorgiment es dividís en Ciutat 
alta i baixa, i ique; "la parte alta estuviese situada en el llano o 
meseta superior donde se ostentaba el castillo, y que la parte baja o 
ribera se situase al pio del escarpado hacia su parte más accesible, 
y en punto bien correlacionado con el mejor fondeadero del puer
to . . . " . 

(de "Antiguos recintos fortificados de la Ciudad de Palma". 
Palma de Mallorca. Ed. mallorquína de Francisco Pons, 1956, pp. 
30-31). 

assenyalam com a subnivell la. , part integrant del con
junt total de l'espai ocupat per la classe dominant. Eh 
aquest subnivell i corri es pot comprovar1 als gràfics 5 
i 6, ens topam amb una notable concentració de la clas
se ideològico-religiosa. La clerecia de Ciutat al segle 
XVIII es localitzava especialment a la parròquia de 
l'Almudaina.37 Aquesta parròquia, la més reduïda en 
extensió, era la que concentrava el percentatge més 

3 7 Aquesta Parròquia abans del segle XVIII fou coneguda 
amb el nom de: parròquia de la cabreda (A.H.M. R.P. 2936/26). 
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Gràfic 16 

elevat de clerecia en relació al total de la parròquia 
(Vegi's taula 2). De 199 focs comptabilitzats, 42 indivi
dus pertanyen al, clergat, la qual cosa en xifres relati
ves significava un 21,11 % del total d'aquesta parròquia. 

Analitzant la resta de parròquies ciutadanes, veim 
com Sta. Eulàlia, Sta. Creu, Sant Miquel i Sant Nicolau, 
concentren un 3,74%, 2,73%, 0,12%, 0% respectiva
ment de clerecia en relació als totals de cada parròquia. 
El reduït percentatge de preveres a Sant Miquel i Sant 
Nicolau indueix a pensar i creure que aquests no fo
ren censats als veindaris corresponents ni a d'altres, 

malgrat les ordres tècniques d'execució que donà l'In
tendent General. 3 8 

38 Les ordres de l'Intendent General Antonio de Horbegozo 
y Landaeta respecte a l'execució dels veindaris, era que no hi man
cas ningú: "incluyendo todos sus moradores cavezas de familia con 
nombres y apellidos, sus artes, ú oficios, y expresión délos que 
fueren eclesiásticos, Cavalleros y Ciudadanos..." (Cfr. Apèndix do
cument n.° 1, també a l'A.H.M. R.P. 2936/25, 24). 

El que ens ha fet dubtar sobre si existeix o no omissió de pre
veres als veindaris de Sant Miquel i Sant Nicolau han estat: 

a) La manca gairebé absoluta d'aquests a ambdues parròquies. 
b) L'escassesa de preveres: un total de 199 entre la ciutat i 

els termes. 
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Grafie 17 

La parròquia de Sta. Eulàlia, d'altra banda, concen
trava eri xifres absolutes més de la meitat del total de 
la clerecia resident a Ciutat: d'un total de 199 eclesiàs
tics, 127 residien a aquesta parròquia, això és, un 
63,82 % (Vegi's taula 3). La clerecia de Sta. Eulàlia es 
localitzava al subnivell lb., el que ens permet observar 
l'expansió que segeix aquest grup des del centre. Evi
dentment, entre els subnivells la. i lb., hi haurà una 
vertadera osmosi malgrat no arribar a l'extrem de con
fondre's pels motius que de seguida veurem. La dife
rència fonamental, a mesura que ens allunyam de la. 

cap a lb., és la disminució dels edificis més prestigiosos 
de la ciutat preindustrial: els edificis civils i en el nos
tre cas sobretot els religiosos. De conjunt amb tot això, 
a mesura que seguim allunyant-nos del centre dismi
nueixen especialment els eclesiàstics de més "catego
ria". 3 9 

3 9 Aquests serien els canonges (membres del capítol d'una 
església, catedral o col·legiata). 

El capítol està compost de catorze canonges entre els quals 
s'inclouen els següents títols: 
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Gràfic 18 

b) D'altra banda el subnivell lb., en un aspecte 
distint del que acabam d'insinuar, esdevé una expansió 
peculiar del la. En el subnivell lb. s'hi concentren so
bretot una noblesa mercantil, formada per la majoria 
de cavallers i ciutadans, així com nombrosos càrrecs 
d'administració civil prou importants a uns nivells polí
tics (Oïdors, Regidors, Jutges, etc) . Uns i altres coin
cideixen amb uns grups professionals lliberals ben sig
nificatius: els metges, els lletrats (Vegi's gràfics 7 i 8). 

La raó d'esser d'aquest subgrup dins l'espai urbà, 

Dignitats: Degà ("Deán") 
Arxipreste 
Arxidiaca ("Arcediano") 
Cabiscol, Xantre ("Chantre") 
Mestrescola ("Maestrescuela") 

Oficis: Lectoral 
Pénitencier 
Magistral 
Doctoral 

CÓDIGO DERECHO CANÓNIGO (C.I.C.) B.A.C. Madrid 
( 1 9 6 2 ) 7 p.1065 

Per a les 5 dignitats cfr. canon 393 (nota). 
Per als 4 oficis cfr. canon 398 (nota). 
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es deu a l'especialització funcional de la classe domi
nant. Es tengui present que així com hem dit, al parlar 
de la clerecia, que existia una osmosi entre ambdós sub-
nivells, no podem afirmar el mateix respecte al subni-
vell "noblesa comercial", ja que aquesta majoritària
ment, gairebé exclusivament es concentra al subnivell 
Ib. (Vegi's gràfic 7). 

Una síntesi del que acabam d'exposar la representa 
el gràfic 9, on veim de conjunt els subnivells la. i Ib. 
La classe dominant amalgamada englobaria un recinte 

urbà ben clar, el format per l'eix Sta. Clara, Montision, 
Sant Francesc i la Consolació d'una banda; i d'altra el 
Palau Episcopal, La Seu, L'Almudaina i Sant Domingo 
fins arribar a Sta. Eulàlia (Vegi's gràfic 4). 

En un altre aspecte el gràfic 10 confirma el que ve
nim dient. En ell s'hi especifiquen els serveis perso
nals, els quals al coincidir dins l'espai que ocupa la 
classe dominant, ens permetrà poder afirmar que criats, 
cotxers, etc. vivien també en el centre de Ciutat, a casa 
dels seus explotadors més directes. 
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Definitivament cal insistir que a mesura que aniria 
en augment la divisió del treball, la classe dominant lo
calitzada en el centre de Ciutat, s'aniria expansionant. 
Aquesta expansió, més que la clerecia, la realitzaria la 
"noblesa comercial" a la recerca d'un espai urbà, on 
sense deixar els edificis públics i sobretot religiosos, 
que els donen un cert prestigi, poden establir contac
tes — econòmics i polítics — amb la resta de població 
ciutadana (mercaders, artesans i xuetes). 

2. Els subnivells 2a. i 2b. es caracteritzen essencial
ment perquè formen part d'un nivell urbà comercial 
més ampli, a semblança del subnivell lb. que acabam 
d'estudiar. Si ens hem decidit a no incorporar uns i 
altre ara i aquí sota uns mateixos mories, ha estat per
què hi ha unes raons que no ens ho permeten. La di
ferència fonamental de 2a. i 2b. enfront de lb., es deu 
a que els dos primers són a uns nivells socials, molt 
menys rígids. Això és, són capaços de concentrar no 
tan sols una bona part de la població dedicada al co-
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Gràfic 21 

merç (16,05% de la població total de Ciutat. Vegi's 
taula 3 i gràfic 11) sinó també s'hi localitzaran uns 
menestrals, que no són nobles mercaders, però que en
cara no han perdut la possibilitat de comercialitzar els 
seus productes. 

El nivell 2a., per exemple, que inclou gairebé la 
totalitat de la parròquia de Sant Nicolau, concentra 
un percentatge important de tèxtils dins el conjunt de 
l'artesania (Vegi's taules 4 i 5). Ara bé, l'espai urbà del 
qual parlam no concentra uns gremis tèxtils qualsevols, 

sinó molt significatius i gens gratuïts en la seva localit
zació. És el cas dels Boneters, Sabaters, Sastres, (Vegi's 
gràfics 12, 13 i 14), els quals molts; dels agremiats en
demés de conservar els mitjans de producció en les se
ves mans, encara no han estat sotmesos pels interme
diaris (noblesa mercantil i xuetes). Volem dir que molts 
d'ells encara tenen la possibilitat d'esser, al mateix 
temps, menestrals i comerciants. Uns altres casos com
parables als assenyalats, però distints, serien la localit
zació dels tenders i forners, els quals abastirien el mer-
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Gràfic 22 

cat intern (Vegi's gràfic 15). La seva enorme dispersió 
està en relació amb el nombre més o menys elevat de 
població a la qual abasteix. 4 0 

El subnivell 2. b tendria les mateixes característi
ques que el 2. a; l'única diferència estaria en l'espe-
cilització marinera de la població. En aquest subnivell 
s'hi localitzarien especialment els boters (vegi's gràfic 

4 0 Per motius d'espai ens ha estat impossible ara definir una 
per una les professions existents a Ciutat l'any 1730. No obstant les 
podeu consultar a la nostra memòria de llicenciatura (Apèndix do
cumental II, tom III). 

16), i com a tota la parròquia de Sta. Creu, més enda
vant ho veurem, pescadors i mariners. 

3. El darrer nivell amb personalitat pròpia dins 
aquesta conflictiva zona comercial, el costitueix el call 
dels xuetes (Vegi's gràfic 17) . 4 1 La localització urbana 

*i Per a la confecció d'aquest gràfic hem tengut presents els 
quinze llinatges xuetes més famosos: Aguiló, Bonnín, Cortès, For-
teza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Va
lentí, Valleriola i Valls. (Miquel Forteza "Els descendents dels jueus 
conversos de Mallorca. Quatre mots de la veritat". Palma de Ma
llorca. Ed. Moll, Raixa 79 (1972)8 pp. 18-19). 
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Gràfic 23 

tan estratègica (nivell 3) s'ha d'entendre a dos ni
vells. Prirnerament al d'una millor actuació del capital 
d'usura.4 2 En segon lloc per la funció netament comer
cial del nostre call. Ambdues raons necessitaran, per 
a millor realització, d'una localització estratègica dins 
Ciutat, on es faciliti al màxim els contactes entre els 
diversos grups socio-professionals. 

4 2 Sobre aquest aspecte vegeu l'apartat cinquè de la nostra 
memòria de llicenciatura: "Jueus, conversos i xuetes de Mallorca: 
hipòtesis sobre el capital d'usura" pp. 166-322. 

Els xuetes, que quasi exclusivament són comer
ciants: botiguers, marxandos, negociants (Vegi's gràfic 
18) i argenters (gràfic 19), indistintament del seu ofici 
segueixen practicant l'usura mitjançant préstecs de ca
pital. Ara bé, cal distingir-los professionalment, malgrat 
molts d'ells al mateix temps desenvolupassin dos tipus 
distints de feina (per exemple, argenter i botiguer). No
més els marxandos i els argenters estaven agremiats, i 
aquests darrers, com es pot observar a la taula 6, eren 
els xuetes amb eh nivells de riquesa més baixos del 
call. Respecte als botiguers i negociants, si aquests no 
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Gràfic 24 

formaren cada un d'ells gremi apart fou perquè el 
capital d'usura era lo suficientment rentable perquè 
cadascú tiràs pel seu vent. 

Si a la taula 6 hi comparam els marxandos i els 
titulars oficials del comerç a Mallorca (Mercaders per-
tanyents al Col·legi de la Mercaderia), ens adonarem 
de totd'una de la importància econòmica d'uns i al
tres. No obstant, la competència econòmica dels mer
caders respecte als xuetes hagué d'esser feble, perquè 
com ja hem afirmat, aquests darrers endemés de mar
xandos podien ésser botiguers i negociants. 

D'un altre caire, l'observació del barroc gràfic 20 
de vídues ens va fer pensar que la concentració d'un 
bon nombre d'elles al call s'explicaria per les crema-
disses de 1675-91. Aquesta hipòtesi vàrem abandonar-
la degut a que l'elevada proporció de vídues dins l'an
tic règim, segons els professors Jordi Nadal i Emili Gi
ralt, sembla no ésser un fenomen anormal. 4 3 Així i tot 

4 3 Per a la Barcelona de després 1714 arriben també a les 
mateixes conclusions els professors Jordi Nadal i Emili Giralt. 
("Barcelona en 1717-18. Un modelo de Sociedad Preindustrial". Se
parata homenaje a R. Carande. Sociedad de estudios y publicaciones. 
Madrid 1973, pp. 20-21). 
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Gràfic 25 

és ben significatiu que els nivells més pobres de Ciutat 
siguin els que concentrin el nombre més elevat de ví
dues. 

4. Entre aquesta zona comercial de diversos ni
vells que acabam de veure i la que la segeix, l'artesana! 
(nivell 4), es concentren la majoria dels mercats més 
importants de Ciutat (Vegi's gràfic 4 ) . 4 4 Del nivell 4 

** Referent als mercats de Ciutat, les fonts que presentam 
donen més importància a mercats com sa Quartera o es Banc de 
s'Oli que al mercat de St. a Catalina Tomàs a Sant Nicolau. 

cap al centre es dóna una expansió art es anal comercial 
definida anteriorment (subnivell 2a. a Sant Nicolau); 
i del nivell 4 cap a la perifèria l'expansió serà només 
artesana! i no comercial. 

Entre la línia que separa la zona comercial d'a
quest nivell artesanal (nivell 4), s'hi localitzen grups 
professionals com els carnissers i forners (Vegi's gràfics 
21 i 15 respectivament). Aquesta realitat confirma de 
bell nou el que dèiem abans sobre els gremis artesans 
localitzats als subnivells 2a. i 2b., malgrat carnissers i 
forners puguin ésser considerats més com a venedors 



38 

que no com artesans. La taula 6, i concretament els ni
vells de riquesa d'un i l'altre gremi ens confirmen el 
perquè de la seva localització entre els nivells comer
cial i artesanal. 

Amb tot i això, en el nivell 4 s'hi localitzen la resta 
d'artesans: capellers (gràfic 12), basters (gràfic 22), sa
baters (gràfic 13), paraires (gràfic 23), manters (gràfic 
24), sastres (gràfic 14), esparters (gràfic 25), fusters 
(gràfic 16). 

Ja hem dit que els mercats més importants de Ciu

tat es situen en aquest nivell — la seva influència fa 
que prop de la Quartera, Banc de s'oli, etc. s'hi con
centrin no tan sols els escrivents sinó també molts de 
càrrecs administratius de relativa importància (p. e. al-
gutzirs) (Vegi's gràfic 26). 

En aquest espai, com era de suposar, són molt ca
racterístics els hostals i les fondes; la seva localització 
dins l'espai urbà està en funció dels esmentats mercats. 
Aquests hostals i fondes situats prop dels carrers radials 
més importants de Ciutat (Sindicat, Pt. a de Sant Anto-
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Gràfic 27 

ni, etc.) acabaran de consolidar aquest nivell 4 com a 
lloc neuràlgic de l'organització artesana (vegi's gràfic 
27). 

5. El nivell 5 i els subnivells 6a. i 6b., s'han d'ana
litzar de conjunt. En ells es concentra la població més 
pobra de Ciutat; els jornalers. Observant el gràfic 28 
ens adonam d'una concentració màxima al nivell 6a., 
i al que és molt significatiu afegir-hi els teixidors de lli 
(gràfic 29), canterers (gràfic 30 ) , 4 5 trencadors de pedra 

(gràfic 31 ) . 4 6 ferrers (gràfic 19), paraires i tintorers (grà
fic 23). 

La majoria d'aquests agremiats semblen ésser se
gons la taula 6 gent de pocs mitjans econòmics. De 

4 5 Aquest gremi l'any 1734 en el moment del repartiment de 
l'impost d'utensilis, s'esqueinava de la següent manera: "han hecho 
el repartimiento entre los cofrades en la mayor forma que han sa
bido para poderse arreglar aunque todos son pobres" A.H.M. R.P. 
2933/6. Gremio Alfareros 1734. 

4 6 Cfr. Apèndix, document n.° 3. 
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Gràfic 28 

tots aquests gremis només el de ferrers i el de parai-
res tenien 6 i 12 agremiats respectivament que contri
bueixen als utensilis amb més de 15 sous. La pobresa 
d'aquests gremis al mateix temps coincideix amb que 
gairebé tots ells durant el procés d'elaboració del pro
ducte empren les matèries primers més difícils i manco 
higièniques (canterers, teixidors de lli, tintorers, etc) . 

El nivell 5 presenta les mateixes característiques 
que el que acaban de tractar. No obstant té la parti

cularitat que els jornalers que es localitzaven al nivell 
6a., ara i aquí han estat substituits per uns nous tipus 
de jornalers; els mariners i els pescadors (vegi's gràfic 
32) . 4 7 

No cal; afirmar com demostren les taules 2 i 3 que 
Sta. Creu especialment i després Sta. Eulàlia concen
tren els percentatges més elevats d'aquest segon grup 

* 7 Cfr. Apèndix, document n.° 4. 
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Gràfic 29 

(Pesca, marina i Drassana). A la parròquia de Sant Ni
colau s'hi localitzen alguns mariners i pescadors degut 
a l'antiga situació topogràfica d'algunes cases arramba-
des a la ribera del Born. 4 8 

4 8 Cfr. Zaforteza y Musoles, D. "La Ciudad de Mallorca (en
sayo histórico toponímico)". Palma 1953 (I vol.), 1954 (II vol.), 
1955 (III vol.), 1960 (IV vol.). 

Suau Alabern, J . "El Borne de Palma". Palma. Panorama Ba
lear n.° 32, 1952 p. 16. 

El gràfic 33 és una síntesi de la pobresa de Ciutat, 
concretament dels treballadors desposseïts dels seus 
mitjans de producció siguin jornalers agrícoles (bracers-
jornalers al gràfic) o jornalers de mar (mariners). El 
gràfic 34 completa l'anterior assenyalant-nos com l'e
migració i la milícia representaven el camí aleshores 
més simple per intentar resoldre la misèria. 

En últim lloc el subnivell 6b. s'ha de considerar com 
una continuació del 6a. No obstant, la seva raó d'esser 



es deu a que en ell endemés dels jornalers i mariners 
s'hi localitza tot el gremi de blanquers (Vegi's gràfic 
32 i 22, respectivament).4 9 

Les taules 2 i 3 ens permeten distingir tres zones 
d'expansió distintes fora murada: 

4 9 Sembla que aquesta localització determinant dels blanquers, 
més que respondre a una situació social del grup (vegi's taula 6), 
està en funció no tan sols dels materials emprats en l'elaboració del 
producte, sinó de trobar un lloc adecuat per on expulsar el residus. 

7. Una zona d'expansió agrícola, la qual engloba
ria els termes de Sta. Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume 
i part del de Sta. Creu. En cada un d'ells predominaria 
la població dedicada a ragricultura (Hortolans, etc.) 
així com tot tipus de Moliners. 

8. Una zona d'expansió marinera que fora murada 
es localitza exclusivament al Raval de Sta. Catalina de 
la parròquia de Sta. Creu. Aquest Raval és senzillament 
una continuació del nivell 5 que ja hem vist. 
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Gràfic 31 

9. Una zona d'expansió agrícola-marinera la qual 
només quedaria inclosa dins el terme de Sta. Eulàlia, 
i que al mateix temps concentraria alguns mariners i 
pescadors desplaçats del subnivell 6b. així com un bon 
nucli de població camperola. 

3.3. LES DADES DEMOGRÀFIQUES 

Una vegada analitzada la Ciutat de Mallorca, con
vé donar algunes xifres de població. La documentació 

que hem emprada és la dels veïnatges de 1729-30 que 
com hem vist dividia la Ciutat en 6 parròquies. Per 
poder donar una xifra de població total aproximada, 
per habitants, ens hem trobat amb dos obstacles: 

a) Al nostre veïnatge hi manquen! les dades refe
rents a la part urbana de la parròquia de Sant Jaume. 

b) Que les dades del veïnatge de Ciutat (1730) es
pecifiquen la població per focs o caps de famílies, i no 
per habitants. 
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Gràfic 32 

Les xifres de la població urbana per parròquies que 
ofereix la documentació consultada, estan contingudes 
a la taula 1 d'aquest apartat. A aquestes dades hi po
dem afegir els termes i Ravals de cada parròquia. D'a
questes parròquies n'hi ha dues: L'Almudaina i Sant 
Nicolau, que no tenen terme per raons lògiques, ja 
que o bé són internes, o lirnitan amb àrea marítima. 
Les altres parròquies —Sant Miquel, Sta. Creu, Sta. 

Eulàlia i Sant Jaume — inclouen dins la seva jurisdic
ció part del terme de Ciutat. Només n'hi ha una — Sta. 
C r e u — que té un petit nucli urbà fora murada: el 
raval de Sta. Catalina. 

Vegem ara més concretament quins eren els nivells 
entre la població urbana i la forana de cada parròquia: 
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Parròquies Ciutat Terme Raval Total 

L'Almudaina 199 199 
Sant Nicolau 658 — — 658 
Sant Miquel 857 160 — 1.017 
Sta. Creu 987 283 185 1.455 
Sta. Eulàlia 3.395 186 — 3.581 
Sant Jaume —? 153 — 153 

TOTAL 6.096 782 185 7.063 

Amb tot i amb això hem intentat resoldre el proble
ma plantetjat, a partir d'una de les dades de població 
que dóna el professor B. Barceló. És la de 1750 on 
Ciutat i terme comptabilitzaven 33.121 habitants. 5 0 

Per altra banda, entre 1730 i 1750 no hi hagué cir
cumstàncies extraordinàries que ens puguin fer pensar 
en un increment o baixa notable de població, sinó 

6 0 Barceló Pons, Bartomeu "Evolución de la población en los 
municipios de la isla de Mallorca". B.C.O.C.I.N. any LXIV, octu. 
diciembre 1962 n.° 637. 
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Gràfic 34 

abans al contrari, sembla que en aquests anys existeix 
una certa estabilitat, almenys pel que afecta a la pro
ducció cerealícola. 5 1 Per tant hem cregut acceptable 
agafar com a xifra total per a 1730 la mateixa de 1750: 
33.121 habitants. 

Ara bé, amb tot això, el màxim problema està en 

Bi Juan Vidal, Josep "Las crisis agrarias y la sociedad en Ma
llorca durante la Edad Moderna". Tesi doctoral de l'autor, mecano
grafiada. Barcelona 1976. pp. 1036-1039. 

que a les nostres dades de 1730 ens manca la parrò
quia de Sant Jaume, amb lo qual no podem especificar 
el total de cada parròquia. Això ens ha induït a cercar 
un índex aproximat a partir de les dades que tenim. 
La primera operació idò consistirà en treure un índex 
entre la població total de 1750 i el total de focs de 
Ciutat (1730) exclosa la part urbana de Sant Jaume: 

1750 1729-30 Index 
33.121 7.063 4'6S 
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Aquest índex no és exacte degut que el divisor em
prat és inferior a la realitat, donat que manca la part 
urbana de Sant Jaume. Per tant haurem d'intentar 
trobar un índex lògicament inferior. 

Després de consultar distintes dades de població i 
d'haver-ne tret els seus índexs corresponents, a partir 
dels focs de 1730 ens hem adonat que els índexs oscil-
laven entre 4'20 i 4'50, promedi d'habitants per famí
lia. 6 2 Algunes proves entre índexs intermitjos als esmen
tats ens han donat el de 4'30 com el més lògia i apro
ximat. 5 3 

Aplicant-lo obtinguérem els següents resultats: 

7.063 x 4'3 = 30.371 (població total de Ciutat manco 
la part urbana de Sant Jaume). 

33.121 — 30.371 = 2.750 (Parròquia de Sant Jaume). 

L'Almudaina 199 X 4'3 = 856 
Sant Nicolau 658 X 4'3 = 2.829 
Sant Miquel 1.017 X 4'3 = 4.373 
Sta. Creu 1.455 X 4'3 = 6.257 
Sta. Eulàlia 3.581 X 4'3 = 15.398 
Terme St. Jaume 153 X 4'3 = 658 

30.371 
Part Urb. Sant Jaume 2.750 

TOTAL Ciutat y Terme 33.121 

E n definitiva, la Ciutat de Mallorca i el seu terme 
cap a l'any 1730 comptabilitzava unes 33.121 ànimes. 

5 2 Les altres dades consultades són: 
a) Any (*) índex 

1750 = 33.121 
1768 = 29.529 
1784 = 30.263 
1797 = 31.942 

4'68 
4'18 
4'28 
4'52 

Mitja 

4'41 

Veindari 
1730 

7.063 : 
7.063 : 
7.063 : 
7.063 : 

(*) Barceló Pons Ibid. nota 50. 

b) Resumen del vecindario y población. Padrón General 
de Palma (*). 

Casco de la capital 6911 
Vecinos 8141 

Termino 1230 
Casco Capital 29183 

Almas 34343 
Termino 5160 

L'índex en aquest cas resultaria 4'21. 
(*) A.H.M. R.P. 2190. 

sa Aquestes proves han estat realitzades a partir de la com
paració entre el nombre d'habitants que tendria Sant Jaume i la resta 
de parròquies de Ciutat. Si ens hem inclinat per l'índex 4'30 s'ha 
degut a que en aquest indret s'hi localitzen alguns casals, abundants 
horts i edificis religiosos, la qual cosa ha fet que temptejem una xifra 
que es situaria entre Sant Miquel i Sant Jaume. 

Aquesta xifra comparada amb les d'altres anys del se
gle X V I I I 5 4 ens permet poder afirmar que: 

a) L'any 1730 és un moment considerable pel crei
xement que experimenta Ciutat de Mallorca. 

b) Aquest creixement no obstant és ben efímer, 
ja que la població de Ciutat es mantindrà constant o 
disminuirà al llarg del segle XVIII. La nova i definitiva 
empenta no s'aconseguirà fins ben entrat el segle XIX, 
cap a 1840. 5 5 

CONCLUSIONS 

L'estudi que acabam de realitzar sobre l'espai urbà 
preindustrial i en concret sobre l'exemple de Ciutat de 
Mallorca, sembla permetre diverses conclusions, de les 
quals les més importants són les següents: 

Ajustant-nos al que fins aquí hem dit, entenem que 
l'espai urbà del qual parlam no pot ésser considerat 
des del seus inicis més que com un producte social. 
Ara bé, si això és així com deim, la ciutat preindus
trial tampoc pot ésser analitzada única i exclusivament 
en funció de la seva estructura interna, senzillament 
perquè la imatge que obtendríem seria prou reduïda. 
La primera passa per adonar-se'n de que el que afir-
mam no basta, la va donar K. Marx quan parlava de 
la importància de la ciutat com a centre de la pobla
ció rural (terratinents), on la superfície cultivada del 
camp era territori de la ciutat. D'aquesta manera, tant 
el neixament com l'evolució de les ciutats, mai no es 
desenvoluparia d'espatles al camp. La Ciutat preca¬ 
pitalista, per tant, requereix ésser estudiada fonamen
talment a dos nivells, indeslligables sota cap concepte 
un de l'altre. 

a) Per un lloc, caldrà fixar els fonaments del rè
gim de la divisió del treball mínimament desenvolupat 
i condicionat per l'intercanvi de mercaderies que ens 
durà inicialment a la separació entre la ciutat i el camp, 

B* Anys (*) habitants 
1750 33.121 
1768 29.529 
1784 30.263 
1797 31.942 
(*) Aquestes dades i les posteriors per al segle X I X són 
tretes de B. Barceló i Pons, op. cit. nota 50. 

5 5 Ciutat de Mallorca l'any 1825 tenia 36.617 ànimes. Aquesta 
xifra comparada amb la que donàvem per a 1730 resulta d'un crei
xement de població mínim. L'evolució no es començaria a notar 
més que a partir de 1840 quan Ciutat va elevar el seu nombre d'ho
mes a 40.405. 
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i després a una forta oposició, a mesura que la divisió 
del treball avanci. Aquesta oposició, no la podrem en
tendre sinó a partir de "l'articulació" ja assenyalada. 

b) Per altre lloc, sense deixar de banda aquest 
primer punt, ens adonarem que la lògica que segueix 
l'estructura interna de la ciutat preindustrial, mitjan
çant l'estudi de l'organització social de l'espai emmu
rallat, al mateix temps que denuncia aquesta oposició 
ciutat-camp, estableix en el seu interior a uns certs 
nivells de desenvolupament de les relacions de pro
ducció uns grups socials urbans ben específics. 

Referent al nostre exemple en concret Ciutat de 
Mallorca (segle XVIII); la tasca potser més difícil ha 
estat veure quin és el paper de Ciutat de Mallorca 
dins una Formació Social Mallorquina que encara està 
per estudiar. 

A títol d'hipòtesi, podem afirmar que dins del con
junt de Mallorca la Part Forana manté un grau d'opo
sició extremat respecte a la Ciutat, degut a l'especial 
articulació dels modes de producció. Modes d'explota
ció — entre ells l'hegemònic: la Renda de la terra pre¬ 
capitalista— que mantenen enfrontats els interessos 
d'una gran majoria de jornalers que viven a la Part Fo
rana, amb els d'uns pocs terratinents residents a Ciu
tat. El fisc (recaudadors d'imposts), l'Universal Con
signació (clerecia), capital d'usura (xuetes), regulats tam
bé des de la Ciutat, no faran sinó a agreujar aquesta si
tuació d'oposició entre els forans-jornalers i el que per 
a ellls representa Ciutat de Mallorca. 

No obstant, en estudiar l'organització social de l'es
pai urbà de Ciutat de Mallorca, ens hem adonat tam

bé que apart de les diverses classes dominants esmen
tades, certs indrets urbans, els de manco prestigi, són 
ocupats per menestrals i jornalers que malgrat els aven-
tatges que suposa en l'antic règim el viure dins Ciutat, 
no deixen de pertànyer a una classe de jornalers-ciu-
tadans que en els avalots de 1450 (forans-ciutadans), 
1521-23 (Germanies) s'uniren als pagesos revoltats. Una 
de les nostres gloses populars és ben significativa al 
respecte: 

Es pagesos són pagesos 
i es ciutadans ciutadans, 
i, si es donen ses mans 
poren anar ben entesos. 

És evident que els ciutadans dels quals parla aquesta 
glosa, són els jornalers que hem vist localitzats a la pe
rifèria de Ciutat. 

Eh definitiva hem vist com la història de Mallorca 
no es pot entendre deixant de banda aquesta lluita de 
classes que enfronta primordialment els interessos de 
la vida rural als de la vida urbana. D'aquesta manera 
la realitat del camp on s'hi localitzaria el mode de pro
ducció dominant de la Formació Social Mallorquina: la 
renda de la terra precapitalista, esdevé una realitat a 
mitges, quan exclusivament és estudiada a partir del seu 
lloc d'origen. La Ciutat de Mallorca ha d'esser vista 
com el capçal de l'illa que provoca l'oposició amb el 
camp perquè al mateix temps que concentra els grans 
propietaris de terres foranes, centralitza i/o regula di
versos modes d'explotació propis de totes les grans ciu
tats precapitalistes. 



TAULA 2 (*) POBLACIÓ A B S O L U T A I R E L A T I V A DE CIUTAT (1730) DISTRIBUCIÓ GLOBAL P E R P A R R Ò Q U I E S 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14. 15. 16. TOTAL 

Total % Total % Total % Total % Total % Toíaí f ' 
/ ( Total /( Total % 

i 
Total % Total '/, Total /< Total Cl 

,( Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

L'Almudaina 6 3'02 2 roí 29 14'57 4 2'02 0 0 18 9'04 23 11*55 1 0'51 0 0 11 5'52 5 2'51 6 3'02 42 2111 3 1*51 33 16'58 9 4'52 7 3'51 199 100 

Sant Nicolau 31 4'72 16 2'44 287 43'62 65 9'87 3 0'45 27 4'11 24 3'64 23 3*49 6 0'92 29 4'40 7 1*06 12 l'82 0 0 5 0'75 101 15'35 16 2'44 6 0'92 658 100 

Sant Miquel (Ciutat) 92 10'74 4 0'47 373 43'53 40 4'67 7 0'82 18 2'10 7 0'82 16 l -87 18 2*10 38 4'43 8 0'93 2 0'23 1 012 25 2'92 158 18'45 37 4'31 13 l'51 857 100 
(Terme) 94 58'76 0 0 8 5'00 7 4'37 0 0 0 0 3 l'87 1 0'63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4'37 38 23'75 2 1*25 0 0 160 100 

TOTAL 186 18'33 4 0'19 381 37'54 47 4'64 7 0'69 18 l'78 10 0'98 17 l'67 18 l'78 38 3*74 8 0'78 2 0*19 1 0'09 32 3 1 5 196 19'32 39 3'85 13 1*28 1.017 100 

Santa Creu (Ciutat) 8 0'82 280 28'37 179 18'1.3 46 4'66 8 0'82 18 l'82 35 3'55 17 l'73 3 0'30 23 2'33 4 0*41 22 2'22 27 2'73 11 111 221 22'39 22 66'66 63 96'92 987 100 
Raval Sta. C. 71 38'38 29 15'67 17 9'19 9 4'87 0 0 0 0 0 0 1 0*54 0 0 1 0'54 0 0 0 0 2 T08 3 l'62 46 24'87 6 3'24 0 0 185 100 

(Terme) 187 66'08 0 0 11 3'89 7 2'47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2'47 0 0 0 0 0 0 2 0'71 62 21'91 5 l'76 2 0'71 283 100 

TOTAL 266 18'29 309 21'23 207 14'23 62 4'27 8 0'55 18 l'23 35 2'41 18 l'23 3 0'20 31 2'13 4 0'27 22 1*52 29 l'99 16 110 329 22'62 33 2*27 65 4'46 1.455 100 

Santa Eulàlia (Ciutat 233 6'86 48 l'42 1.374 40'50 223 6'57 24 0'71 69 2*03 99 2'91 60 l'76 3 0'09 75 2'21 13 0'38 56 1*64 127 3*74 22 0'64 735 21'65 143 4*21 91 2'68 3.395 100 
(Terme) 119 63'98 0 0 27 14'52 2 l'08 0 0 0 0 1 0'54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 l'61 25 13'44 6 3'22 3 l'61 186 100 

TOTAL 352 9'82 48 l'34 1.401 39'12 225 6'30 24 0'67 69 l'93 100 2*80 60 l'67 3 0'09 75 2'09 13 0'36 56 l'56 127 3'55 25 0'70 760 21'22 149 416 94 2'62 3.581 100 

Sant Jaume (Terme) 93 60'79 0 0 14 9'16 2 l'31 0 0 1 0'65 2 1*30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 l'96 30 19'60 8 5'23 0 0 153 100 

T O T A L S 934 13*23 379 5'37 2.319 32'84 405 5'74 42 0'60 151 2'13 194 2'74 119 l'68 30 0'42 184 2'60 37 0'52 98 l'38 199 2*82 84 118 1.449 20'53 254 3'60 185 2*62 7.061 100 

(*) 1. Agricultura i Ramaderia 
2. Pesca, marina i Drassana 
3. Artesania 
4. Comerç 
5. Transports 
6. Professions liberals 

7. Serveis personals 
8. Higiene i activitats assistencials 
9. Pobres i Indigents 

10.1 Administració civil 
10.2 Administració eclesiàstica 
11. Nobles i classes altes 

12. Clerecia 
13. No consta 
14. Vidus 
15. Fadrins 
16. Diversos 



TAULA 3 

POBLACIÓ A B S O L U T A I R E L A T I V A DE CIUTAT (1730) 

D I S T R I B U C I Ó G L O B A L P E R G R U P S P R O F E S S I O N A L S I D I V E R S O S 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14. 15. 16. TOTAL 

Total % Total % Total % Total % Total CA Total /( Total % Total % Total % Total 7< Total (•-' 
/<•• Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

L'Almudaina 6 0'64 2 0'53 29 l'25 4 0'98 0 0 18 11'92 23 11'85 1 0'84 0 0 11 5'98 5 13'51 6 6'12 42 21'11 3 3'57 33 2'28 9 3'54 7 3'78 199 2'81 

Sant Nicolau 31 3'32 16 4'22 287 12'38 65 16'05 3 7'15 27 17'88 24 12'37 23 19'33 6 20'00 29 15'76 7 18'92 12 12'24 0 0 5 5'95 101 6'97 16 6'30 6 3'24 658 9'32 

Sant Miquel (Ciutat) 92 9'85 4 T06 373 16'08 40 9'88 7 16'66 18 11'92 7 3'61 16 13'44 18 60'00 38 20'65 8 21'62 2 2'04 1 0'50 25 29'77 158 10'91 37 14'57 13 7'03 857 12'14 
(Terme) 94 10'07 0 0 8 0'34 7 173 0 0 0 0 3 l'55 1 0'84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8'33 38 2'62 2 0'79 0 0 160 2'26 

T O T A L 186 19'92 4 ro6 381 16'42 47 11'61 7 16'66 18 11'92 10 5'16 17 14'28 18 60'00 38 20'65 8 21'62 2 2'04 1 0'50 32 38'10 196 13'53 39 15'36 13 7'03 1.017 14'40 

Santa Creu (Ciutat) 8 0'86 280 73'87 179 7'72 46 11'37 8 19'05 18 11'92 35 18'04 17 14'28 3 ÍO'OO 23 12'51 4 10'81 22 22'45 27 13'57 11 13'10 221 15'25 22 8'66 63 34'06 987 13'98 
Raval Sta. C. 71 7'60 29 7'65 17 0'74 9 2'22 0 0 0 0 0 0 1 0'84 0 o 1 0'54 0 0 0 0 2 l'OO 3 3'57 46 3'17 6 2'36 0 0 185 2'62 

(Terme) 187 20'02 0 0 11 0'47 7 l'73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3'80 0 0 0 0 0 0 2 2'38 62 4'28 5 l'97 2 l'08 283 4'00 

T O T A L 266 28'48 309 81'53 207 8'93 62 15'32 8 19'05 18 11'92 35 18'04 18 15'12 3 ÍO'OO 31 16'85 4 10'81 22 22'45 29 14'57 16 19'04 329 22'70 33 12'99 65 35'14 1.455 20'48 

Santa Eulàlia (Ciutat 233 24'95 48 12'66 1.374 59'26 223 55'06 24 57'14 69 45'70 99 51'03 60 50'43 3 ÍO'OO 75 40'76 13 35'14 56 57'15 127 63'82 22 26'20 735 50'72 143 56'30 91 49'19 3.395 48'08 
(Terme) 119 12'74 0 0 27 l'16 2 0'49 0 0 0 0 1 0'52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3'57 25 l'73 6 2'36 3 l'62 186 2'63 

T O T A L 352 37'69 48 12'66 1.401 60'42 225 55'55 24 57M4 69 45'70 100 51'55 60 50'43 3 ÍO'OO 75 40'76 13 3514 56 57'15 127 63'82 25 29'77 760 52'45 149 58'66 94 50'81 3.581 50'71 

Sant Jaume (Terme) 93 9'95 0 0 14 0'60 2 0'49 0 0 1 0'66 2 l'03 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3'57 30 2'07 8 3'15 0 0 153 2'16 

T O T A L S 934 100 379 100 2.319 100 405 100 42 100 151 100 194 100 119 100 30 100 184 100 37 100 98 100 199 100 84 100 1.449 100 254 100 185 100 7.061 100 



TAULA 4 (*) 

POBLACIÓ ABSOLUTA I RELATIVA DE CIUTAT (1730) 

DISTRIBUCIÓ DE L'ARTESANIA P E R PARRÒQUIES 

3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5 3.6 3.7 3.8 TOTAL 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

L'Almudaina 0 0 6 20'68 4 13'80 8 27'60 3 10'34 0 0 6 20'68 2 6'90 29 100 

Sant Nicolau 3 l'04 36 12'55 59 20'56 127 44'26 24 8'36 2 0'69 10 3'48 26 9'06 287 100 

Sant Miquel (Ciutat) 35 9'39 20 5'36 31 8'51 248 66'49 8 214 1 0'27 14 3 7 5 16 4'29 373 100 
(Terme) 0 0 3 37'50 0 0 1 12'50 0 0 3 37'50 0 0 1 12'50 8 100 

TOTAL 35 9'19 23 6'03 31 8'14 249 65'36 8 2 1 0 4 l'05 14 3'67 17 4'46 381 100 

Santa Creu (Ciutat) 6 3'35 56 31'28 22 12'29 66 36'87 9 5'03 2 112 1 0'56 17 9'50 179 100 
Raval Sta. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5'88 0 0 0 0 16 9412 17 100 

(Terme) 1 9'09 1 9'09 0 0 0 0 0 0 1 9'09 0 0 8 7273 11 100 

TOTAL 7 3'38 57 27'54 22 10'63 66 31'89 10 4'83 3 l'45 1 0'48 41 19'80 207 100 

Santa Eulàlia (Ciutat) 51 3*71 101 7'35 329 23'95 533 3879 153 1114 27 l'97 14 l'Oi 166 12'08 1.374 100 
(Terme) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100 27 100 

TOTAL 51 3'64 101 7'21 329 23'48 533 38'05 153 10'92 27 l'93 14 r o o 193 1377 1.401 100 

Sant Jaume (Terme) 1 7'14 1 7'14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8572 14 100 

TOTALS 97 14'18 224 9'65 445 19'19 983 42'39 198 8'54 36 l'55 45 l'94 291 12'55 2.319 100 

(*) 3.1 Construcció 
3.2 Activitats de la fusta 
3.3 Pell i calçat 
3.4 Tèxtils i confecció 

3.5 Metall 
3.6 Vidre i Ceràmica 
3.7 Arts gràfiques i decoratives 
3.8 Alimentació 



TAULA 5 (*) 

POBLACIÓ ABSOLUTA I R E L A T I V A DE CIUTAT (1730) 

DISTRIBUCIÓ DE L'ARTESANIA P E R GRUPS 

3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5 3.6 3.7 3.8 TOTAL 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % í Total % Total % 

L'Almudaina 0 0 6 2'68 4 0'90 8 0'81 3 l'51 0 0 6 i3'34 ; 2 0'69 29 l'25 

Sant Nicolau 3 3'09 36 16'07 59 13'26 127 12'92 24 12'12 2 5'56 10 
"1 

22'22 
i 

26 8'93 287 12'37 

Sant Miquel (Ciutat) 35 36'08 20 8'93 31 6'97 248 25'23 8 4'04 1 2'78 14 3111 16 5'50 373 16'09 
(Terme) 0 0 3 l'34 0 0 1 O'IO 0 0 3 8'33 0 0 1 0'34 8 0'34 

TOTAL 35 36'08 23 10'27 31 6'97 249 25'33 8 4'04 4 l l ' l l 14 3111 
.1 

17 5'84 381 16'43 

Santa Creu (Ciutat) 6 6'19 56 25'00 22 4'94 66 6'71 9 4'55 2 5'55 1 2'22 17 5'84 179 7'72 
Raval Sta. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0'50 0 0 0 o ! 16 5'50 17 0'73 

(Terme) 1 l'03 1 0'45 0 0 0 0 0 0 1 2'78 0 0 8 2'75 11 0'48 

TOTAL 7 7'22 57 25'45 22 4'94 66 6'71 10 5'05 3 8'33 1 
i 

2'22 ; 
i 

41 14'09 207 8'93 

Santa Eulàlia (Ciutat) 51 52'58 101 45'09 329 73'93 533 54'23 153 77'28 27 75'00 14 3111 ; 166 57'05 1.374 59'25 
(Terme) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 9'28 27 117 

TOTAL 51 52'58 101 45'09 329 73'93 533 54'23 153 77'28 27 75'00 14 3111 i 193 66'33 1.401 60'42 

Sant Jaume (Terme) 1 l'03 1 0'44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 12 4 1 2 14 0'60 

TOTALS 97 100 224 100 445 100 983 100 198 100 36 100 45 

! 

100 i 291 100 2.319 100 

I 

Metall 
Vidre i Ceràmica 
Arts gràfiques i decoratives 
Alimentació 

(*) 3.1 Construcció 3.5 
3.2 Activitats de la fusta 3.6 
3.3 Pell i calçat 3.7 
3.4 Tèxtils i confecció 3.8 



TAULA 6 

DISTRIBUCIÓ, SEGONS L A RIQUESA PERSONAL, DEL P A G A M E N T D E L 'UTENSILI P E L S GREMIS I COL·LEGIS 
DE CIUTAT (1734) 

DISTRIBUCIÓ TOTAL ABSOLUTA I R E L A T I V A 

De 1 a 15 s. De 15 s. a 1 £ 7 s. Més de 1 £ 7 s. Diversos 1 T O T A L 

Total % Total % Total % Total % Total 

Apotecaris 10 55'55 1 5'55 7 38'90 18 100 
Argenters 55 90'17 6 9'83 61 100 
Basters 11 100 11 100 
Blanquers 128 70'33 15 8'24 6 3'30 33 1813 182 100 
Boneters 9 47'37 7 36'84 3 15'79 19 100 
Boters 38 100 38 100 
Canterers 36 100 36 100 
Capellers 36 100 36 100 
Carnissers 43 63'23 14 20'59 11 1618 68 100 
Cirurgians 122 95'31 6 4'69 128 100 
Confiters 11 57'89 3 15'79 3 15'79 2 10'53 19 100 
Corredors i Trom

peters 5 100 5 100 
Esparters 32 65'31 1 2'04 1 2'04 15 30'61 49 100 
Ferrers 106 79'10 6 4'48 22 16'42 134 100 
Forners 48 60'76 21 26'58 10 12'66 79 100 
Fusters 180 100 180 100 
Hortolans 125 88'65 10 7 1 0 6 4'25 141 100 
Manters 72 80'00 4 4'45 5 5'55 9 ÍO'OO 90 100 
Marxandos 95 65'52 39 26'90 11 7'58 145 100 
Mercaderia 7 17'50 9 22'50 9 22'50 15 37'50 40 100 
Mesuradors d'oli 15 100 15 100 

(Continua) 



De 1 a 15 s. De 15 s. a 1 £ 7 s. Més de 1 £ 7 s. Diversos 1 TOTAL 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Mesuradors i Por-
gadors 32 100 32 100 

Moliners d'aigua 31 100 31 100 
Moliners de vent 51 100 51 100 
Notaris 7 •> 70 100 
Paletes 78 100 78 100 
Paraires 166 93'25 12 6'75 178 100 
Pescadors 49 100 49 100 
Pintors i Escultors 40 100 40 100 
Procuradors i Es-

crivans 39 50'00 20 25'64 19 24'36 78 100 
Sabaters 195 86'67 30 13'33 225 100 
Sastres 100 86'96 15 13'04 115 100 
Soguers 35 46'67 26 34'67 14 18'66 75 100 
Taverners 227 90'08 25 9'92 252 100 
Teixidors de llana 65 82'28 14 17'72 79 100 
Teixidors de lli 435 93'75 29 6'25 464 100 
Teixidors de seda 26 100 26 100 
Tintorers 17 100 17 100 
Torcedors de seda 16 100 16 100 
Traginers de garrot 42 100 42 100 
Trencadors de pedra 1 50'00 1 50'00 2 100 

TOTAL 2.759 82'50 312 9'33 72 2'15 201 6'02 3.414 100 

S'hi inclouen els exempts d'imposts, absents del Regne, pobres i menestrals inclosos dins altres gremis. 
Vegi's també la seva distribució a la Taula 2 apartat 16. 



A P È N D I X 

49 

DOCUMENT 

"Parroquia de la Almudayna año 1730. 

Cruzados los exemptos y los que se hallan inclui
dos en las listas de los Gremios. 
Vessindario de los vessinos de la parrochia La 
Almudaina echo de orden y comission del Muy 
Iltre. Señor D. Antonio de Horbegozo y Landaeta 
Inte. General del Reyno y Tropas de Mallorca. 
Exxno. Antonio Ginard Notario. 
Dn. Antonio de Horbegozo y Landaeta Intente. 
General del Exercito y Rno. de Mallorca. 
Debiendo proceder à la execucion de verídicos 
y justificados vecindarios en esta Capital, y Vi
llas del Rno. y conviniendo nombrar personas de 
entera satisfacción y conocimiento que concu
rran a esta diligencia para que con plena inteli
gencia se logre la legalidad y distinción que im
porta; doy corrüsion a Ant.° Ginard, para que con 
asistencia de un Ministro entienda en el vecinda
rio que comprehende la Catedral de esta misma 
Ciudad, incluyendo todos sus moradores Cavezas 
de familia, con nombres, y apellidos, sus Artes, 
ú oficios, y expresión délos que fueren eclesiás
ticos, Cavalleros y Ciudadanos, especulando si 
en una Casa ay dos o mas vecinos, poniéndolo 
con claridad y distinguiendo los que fueren no
toriamente pobres mendigos imposibilitados de 
trabajar dándome quenta délo que cada dia exe
cutaren para prevenir qualquiera circunstancia 
que no deba omitirse. Y mando a todas y qual
quiera personas aquien toque, u tocar pueda el 
cumplimto. délo aqui contenido, ni Impidan ni 
enabarazen su execucion en manera alguna an
tes blçn concurran á ello, siendo necesario y re-
queridols pena de doscientas libras aplicadas a 
gastos de guerra y otras á que aya lugar por 
convenir assi al Rl. Servicio. Dado en Palma a 
4 de Enero de 1729. 

Fdo. Antonio de Horbegozo y Landaeta." 

DOCUMENT 

Parròquia de la Almudaina (Antes dicha parro
chia de la Cabreda). 

1. Isleta del Deganato 
2. " " Ardiaconato 
3. " de la Almudayna 
4. " del Sacristanat 
5. " " Cabiscolat 
6. " de la Catedral 
7. Vessinos que se hallan serca de St.° Domingo. 

NÜM. 1: 

"En la Ciudad de Palma del Reyno de Mallorca 
a tresse dias del mes de Enero de mil settos. y 
treinta, yo el Essno, en execucion y cumplimien
to de la Commission a mi dada por el Muy ntre. 
Señor D. Antonio de Horbegozo y Landaeta In
tendente General del Reyno y Tropas de Mallor
ca como por el despacho que va por cabessa de 
estos autos paresse, he passado a executar el 
vessindario de los vessinos que comprende la 
Parrochia de la...? dicha la Almudayna de esta 
Ciudad y se Incluirán en el todos los vissinos ba
rrio por barrio, isleta y cassa por casa, con as
sistència de Juan Aguasil y paraque de lo ref-
ferido lo pongo por diligencia deque doy fe y 
lo firmo. 

Antonio Ginard Nott." 

"En la Ciudad de Palma del Reyno de Mallorca 
a quinse dias del mes de enero de mil settos. y 
treinta jo el Essno. he concluido y dado fin al 
visindario déla Almudayna y comprovado aquel 
con los libretos se ve encontrarse en el ciento 
noventa y ocho vessinos incluidos en ellos qua-
renta Eccos. seis cavalleros y trese ciudadanos 
los mas letrados y medios y se ha executado 
aquel con toda legalidad y para que lo referido 
consta lo continuo por diligencia de que doy fe. 

Antonio Ginard nott. 

Eccos. 40 
Cavalleros 6 
Ciudadanos 13 
Pebleos 139 

198 

(A.H.M. R.P. 2936126). 

NÜM. 2 : 

Parròquia de Sant Nicolau. 

8. Isla dicha del Figuera de las horas 
9. " de San Nicolás Vell 
10. " de la Barreteria 
11. " de las Miñonas Orfas 
12. " de Socies 
13. " del Doctor Martlnasso 
14. " del Cap del Born 
15. " de D. Jayme Brondo 



16. Isla del Forn del Mercat 69. Isleta delante de la esquina del Fossar 
17. de D. Gaspar de Puigdorfila 70. " de la Iglesia de Santa Cruz y San Lo
18. n non habita Damià Segui, notario renzo 
19. de Juan Cerda (Apprio.) 71. " de San Pedro de la Lonja 
20. >> de D. Raimundo Veri 72. " de Jaime Manent boltando por las ca
21. del canónico Figuera lle de San Lorenzo y del Vi 
22. de Pizà 73. " pequeña delante de San Lorenzo 
23. ti de Mestre Soler, sapatero 74. " delante de la casa de D. Nicolás Berga 
24. ti del Dr. Aguiló 75. " de D. Nicolás Berga y cuesta de la den 
25. " de A. Garcias, Notari Moranta 
26. ti de D. Jaime Canals 76. " del Valero voltando por la calle del Vi 
27. de Dona Santacilia 77. " de Jaime Sard 
28. " del Forn den Frau 78. " empezando en la esquina den Noguera 
29. del Cantó del carrer del Sagell de la Adressana y Corralasses 
30. a del Dr. Juan 79. " de Pedro Mas en la Adrassana voltan
31. " de las monjas de la Misericordia do por las calles deis Apuntadors y 

Parroquia de Sant Miquel. 

32. Uleta de la Calle Molineros y Villa nueva 
33. Isla de Can Petit 
34. 11 de Can Cabrer 
35. 11 de Can Fiol 
36. 1t del Cavallet 
37. 11 de la fuente de la Na Chona 
38. " de Can Baró 
39. 11 de la Fuente Nueva de San Antonio 
40. ti de la tia del Dn. Poyo 
41. de la calle den Cámaro 
42. de la calle deis Negrins 
43. 11 del Orno del Vidrio Viejo 
44. 1) del Campo de la lana 
45. ti de la Torre de la Pólvora 
46. ti del Banco del Azeyte 
47. " del Quartel de Asturias 
48. 11 del Sti. Spiritus 
49. 11 de la contraria de San Miguel 
50. 11 de Can Vidal 
51. de la Costa de San Miguel 
52. 11 de la Posada Real 
53. 11 de las Monjas Terezas 
54. " de San Antonio de la Sequía 
55. 11 de St a . Catalina de Sena 
56. 11 del Triquete de Can Cru 
57. 11 de la casa de Perpiñar 
58. 11 de la Rinconada de Sta. Margarita 
59. " de Sta. Margarita 
60. 11 del Convento del Carmen 
61. 11 del Huerto deis Muts 
62. " de la Calle Nueva 

Parroquia de Santa Creu. 

63. Isleta delante déla puerta mayor de la Iglesia 
de Santa Cruz 

64. " delante del fossar de Santa Cruz 
65. " junto a la muralla 
66. " pequeña del Puig 
67. " del Puig 
68. " dicha de la Rosa y den Ferra 

Sant Juan 
80. Islenta delante de la Lonja 
81. " de la boteria delante de la plassa de 

la Lonja 
82. " pequeña delante del Suplicio 
83. " del Victigal del mar 
84. " del orno de la calle de la Mar voltan

do por delante del Cuartel de Dra
gones 

85. " de la Iglesia de San Juan y parte de 
la Boteria 

86. " de la Gabella de la Sal voltando por 
la calle de San Juan 

87. " delante lo ort del rey 
88. " delante la subida de la catedral vol

tando por la calle deis jueus 
89. " de la Gabella vieja de la Sal voltando 

por la calle deis jueus 
90. " pequeña delante la gabella vieja de 

la sal 
91. " de Antonio Sard y las rogeras 
92. " de D. a Maria de Sales 
93. Isleta de la Iglesia de Sant Feliu 
94. " de Don Francisco Dameto 
95. " pequeña delante de la casa de Fuster 
96. " de la Virgen de la Paz y San Martín 

Parroquia de Santa Eulalia. 

97. Illeta del Ostorell empezando en casa de D. 
Felipe de Valderrama Ohidor de la 
Real Audiencia, a la derecha 

98. " de Andrés Joan, ciudadano 
99. " de Son Dureta o de la Vda. Llinas 
100. " "de la posada de la Cartuja empezan

do por la calle del Forat 
101. " del Sr. Conde de Ayamans 
102. " del Sr. Conde de Formiguera empe

zando en su casa hasta la puerta del 
Monasterio de Santa Clara 

103. " del Sr. Marco Pont y Vich 
104. " del horno llamado de Santa Clara em

pezando por él a la derecha 
105. " del Sto. Cristo de la calle llamada del 
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Cali empezando en la casa del Ld. Ge
rónimo Joan Pbro. a la izquierda 

106. nieta llamada den Duzay empezando en la 
esquina delante del horno llamado de 
Santa Clara a la izquierda 
del Convento de Sta. Clara empezan
do en el umbral de dicho convento 
hasta el Baluarte den Berard 
de la Puerta del Mar de la Calatrava, 
empezando en el callejón del baluarte 
llamado de Berard 
del Baluarte del Principe empezando 
por la puerta del Mar hasta la Iglesia 
de Santa Fe 
del Ld. D. Pedro Ferragut Pro. empe
zando por delante de la Iglesia de Sta. 
Fe 
de Matheo Llopis empezando por su 
casa 
de la Viuda de Pedro Antich 
de la Iglesia de Monserrat empezando 
cerca de la puerta de Mar 
de Gerónimo Malla (?) Notario q. m. 
empezando en la casa de Ignacio Mas 
del Jesuset de la Calatrava 
de Valentín Ferrer, notario, empezan
do por su casa 
de la Torre del Amor y Seminario de 
San Pedro empezando en la esquina 
del Colegio de la Sapiencia 
del Colegio de la Sapiencia empezando 
por la esquina de dcho. Colegio 
de Pedro Alomar, Notario, empezando 
en su casa a la derecha 
de Juan Antich empezando en la casa 
de Juan Massanes Ntro. 
de la Crianza empezando en casa de 
Phelipe Ferrer Not. a la izquierda 
de la Seca empezando en la esquina 
del Cali a la derecha 
de D. Raymundo Fortuny empezando 
en la casa de Lucas Pons serero 
de la puerta del Temple hasta la puer
ta del convento de San Agustín 
de Bartolomé Martorell Notario, empe
zando en la casa de la Vda. de Geró
nimo Nadal notario a mano derecha 
del Convento de San Francisco de As-
sis empezando al rincón del peso de 
la Paja 
de la posada de Lluc empezando en la 
esquina del callejón bajo el noviciado 
de San Francisco a la izquierda 
de Miguel Serra notario empezando en 
la esquina delante la capilla de Ntra. 
Sra. del Socorro 
de Honofre Joseph Sunyer, notario em
pezando en la esquina de la plasuela 
del convento de San Agustín a la de
recha 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 
113. 

114. 

115. 
116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. nieta de las casas nuevas delante del con
vento de San Agustin empezando en 
la esquina del callejón de la plasuela 
de dicho convento a la derecha 

131. " de las monjas del Monasterio del Ca
nónigo Garau empezando en casa del 
portero a la derecha 

132. " de la Llongeta de San Francisco de 
Assis empezando en la esquina delante 
de la capilla de N a Sra. de la Mamella 
a la derecha 

133. " ds D. Juan Sureda Marqués de Vivot 
134. " de la Gabella de la Sal den Callar em

pezando a mano derecha 
135. " de la posada de la Tierra Santa empe

zando en la casa de Miguel Ribas mer
cader 

136. " de D. Pedro Dezcallar empezando en la 
esquina de la calle den Sans 

137. " del horno de la Cruz empezando en el 
rincón de dicho horno a la derecha 

138. " de la molitge en la casa de Juan So-
cies, mercader, a la derecha 

139. " de la casa de los sogueros empezando 
en la esquina de Matheo Ferrer ten
dero a la derecha 

140. " de Francisco Canaves, cirujano, em
pezando en la esquina delante de la 
Quartera a mano derecha 

141. " de la casa de los Esparteros empezan
do en la esquina delante de la Molitge 
a la derecha 

142. " del Pesso del Carbón empezando en la 
esquina de Sebastián Galmés Alveytar 
a la derecha 

143. " de Vicente Amengua!, cantarero empe
zando en las quatro esquinas de la al
farería de dicho Amengual a la de
recha 

144. " desde el Convento de San Agustin has
ta la puerta de San Antonio 

145. " de la Fuente del Secorrador empezan
do en la esquina del Señal del Pescado 
a mano derecha 

146. " de delante del horno llamado den Ca¬ 
brer, empezando a la izquierda en di
cho horno 

147. " del horno llamado den Cabrer empe
zando a la derecha 

148. " de la Torre de la Pólvora del Señal del 
Pescado a la izquierda 

149. " de Gabriel Llompart empezando en di
cha casa 

150. " de Pedro Juan Tugores carpintero em
pezando en su casa a la derecha 

151. " del horno del vidrio viejo empezando 
en el horno de cocer pan de Margari
ta Albar a la derecha 

152. " desde la puerta de San Antonio hasta 
la Iglesia de San Antonio de Padua 



153. nieta de la casa de los horneros empezando 
en la Portassa del Convento de la Mer
ced a la izquierda 

154. " de la Yeseria llamada den rebassa em
pezando en la esquina del callejón de 
la Justicia a la parte de Herreria a 
mano derecha 

155. " de Francisco Deya Notario empezando 
en la esquina antes de llegar a dicha 
casa a la derecha 

156. Isleta de Pablo Servera notario empezando 
en la esquina del calle con de la Jus
ticia a la parte del sindicato de la 
derecha 

157. " del mesón llamado den Capó empe
zando en la esquina de la calle ancha 
de la Merced 

158. " del Miquel Reus de Binicobrent em
pezando en la esquina delante del 
mesón den Capó a la derecha 

159. " de Miguel Morey empezando en di
cha casa a la derecha 

160. " de la viuda de Miguel Reynés, mer
cader, empezando en dicha casa a la 
derecha 

161. " del mesón de la Estrella empezando 
en la esquina del messon llamado 
den Vindango a la derecha 

162. " de Pere Brotat boticario, empezando 
en la esquina delante del mesón de 
la estrella a mano derecha 

163. " de la casa de los Síndicos empezan
do en la casa de Martin Feliu que 
antes fue den Mesquida a la izquier
da 

164. nieta de la Xaboneria de los Pelayres em
pezando en dicha casa a la derecha 

165. " del Dr. en Medicina Matheo Rossello 
empezando en dcha. casa a la dcha. 

166. " de la Longeta cerca del Mercadal em
pezando en la esquina de la capilla 
de San Cristóbal 

167. " del Peso del Queso empezando al lado 
de dicho peso a la izquierda 

168. " de Francisco Rodrigues alias Xesquet 
empezando en dcha. casa a la dcha. 

169. " de Pablo Pocoví espartero empezando 
en la esquina delante de la casa de 
Francisco Rodrigues a la derecha 

170. " de Na Sabrina empezando en casa de 
Bartolomé Vicens soguero a la izq. 

171. " del Boticario Cardell empezando en 
dicha casa a la derecha 

172. " de la Carnisseria empezando en el 
rincón del Posso a la derecha 

173. " de Balthasar Valentin Forteza empe
zando en dicha casa a la derecha 

174. " del horno de la sombrerería empe

zando en la esquina de Monserrate 
Borras zapatero a la derecha 

175. nieta de Guillermo Barceló boticario empe
zando en dicha casa a la dcha. 

176. " de San Phelipe Neri empezando en la 
esquina y casa de Mathias Cabanellas 

177. " de San Cristóbal de la Bossaria em
pezando a la dcha. 

178. " llamada den Magraner empezando en 
su casa a la dcha. 

179. " de Gaspar Pina empezando en su ca
sa a la dcha. 

180. " de Pedro Duaso Boticario q. m. empe
zando en la esquina del calle con den 
Cassola a la parte de la Platería 

181. " de la Calafosca empezando en la es
quina de la platería donde se halla la 
capillita del Beato Raymundo Llull a 
la dcha. 

182. " de la Capilla del Sto. Cristo de Cala-
fosca empezando a la dcha. 

183. " de Miguel Reus confitero empezando 
a la esquina delante de la Capilla del 
Sto. Cristo de Calafosca a la Dcha. 

184. " del Capitán Miguel Maura en su casa 
a la derecha 

185. " de la plaza delante el Umbral de Sta. 
Eulalia empezando en la esquina de
lante dicha Iglesia a la dcha. 

186. " de la Curia del Pariatge empezando 
en la esquina del calle con del queso 
en casa de Andrés Cabot a la dcha. 

187. " de la casa de la Ciudad empezando 
en las reales cárceles a la izquierda 

188. " del Dr. en derecho Joaquín Fiol em
pezando en casa de Juanote Mir, No
tario , a la izq. 

189. " de la calle llamada del forat empe
zando en la casa del canónigo Ma-
theu 

190. " de la Curia del Temple empezando en 
la esquina de la Vda. de Joseph Foco 
a la dcha. 

191. " llamada den Cantallops empezando en 
dicha casa a la dcha. 

192. " del horno de la Pesqueteria empezan
do en dicho horno a la dcha.. 

193. " de la Rifa del Pescado empezando a 
la dcha. 

194. " llamada de las copinas empezando a 
la la esquina delante del horno a ma
no derecha 

195. " de la Vda. de Juan Bover empezando 
do en casa de Antonio Rodrigues 

196. " de San Cristóbal de Cort empezando 
en casa de Francisco Pauli Mayor a 
la izq. 
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DOCUMENT 

"Repartimiento del gremio de Rompedores de 
Piedra de la presente Ciudad de Palma hecho 
por maestro Gerónimo Llaneras mayordomo úni
co del referido gremio por raxon de satisfacer y 
pagar diez y ocho reales mallorquines que toca 
contribuir a dicho gremio por el vessindario del 
presente año 1774, dando relación que al referi
do gremio esta del todo estinguido de forma que 
se compone de dos individuos y no mas, uno es 
el dicho Gerónimo Llaneras que este deve pagar 
a solas dichos dies y ocho reales mallorquines y 

NÚM. 3 : 

otro se llama Pedro Servera el qual es panco de 
vesindario por estar matriculado por marinero 
de marina, o per mejor dezir su hijo que se lla
ma Martin Servera. Esta es la relación que da 
dicho Gerónimo Llaneras mayordomo único en 
vista de lo mandado oy en Palma a 29 mayo 
1747. Martin Serra nott. sindico del gremio de 
Rompedores de Piedra, firmo por Gerónimo Lla
neras mayordomo único y de su orden" 

(A.H.M. R.P. 2946/29). 

DOCUMENT 

"Aranzel que Juan Sora y Jayme Bosch mayor
domos de gremio de Pescadores, por orden del 
Muy Dtre. Sr. Intendente general han nuevamen
te formado de todos los individuos cofadres de 
que se compone su gremio para repartir los qua-
reynta y tres libras, y ocho sueldos, que son el im
porte de los quatrocientos treynta y quatro rea
les mallorquines que este año de 1735 se ha desti
nado a dicho gremio para repartir entre sus in
dividuos, y se ha hecho dicho repartimiento de 
acuerdo de los de la Promenia, para fin de la 
contribución del importe correspectivo al gasto 
de provisión de Camas y utensilios de las tro
pas y paja para la cavalleria en esta forma: 
(Paguen 17 s. a tots igual. Homes total: 49). Para 
cuyo gasto de provizion entiende el gremio ha-
ver de contribuyir por ahora al respecto de los 
expresados quarenta y nueve individuos cofrades 
tansolamente por quanto otros cofrades que es-
tan en los aranzeles antecedentes lo son tam
bién de otros gremios, y se hallan como dizen 
comprehendidos en la contribución de aquellos, 
otros haver muerto y otros hallarse fuera de este 
reyno, y no haver de ser comprehendidos en esta 
contribución, de todos lo quales se dará marginal 
relación. Por lo que haviendo su Sria, tassado 
al gremio los mencionados 434 reales mallorqui
nes por la contribución de este año al respecto 
de passados de ochenta individuos que contine la 
lista que se entrego en años anteriores, espera se 
le ha de rebajar y regular a su tiempo a pro
porción de los que faltan y en orden alos 49 in
dividuos cofadres continuados en este aranzel 
declaran dichos mayordomos que no alcanzan 
el poder dividirlos en sus clases sino en partes 

NÚM. 4 : 

iguales como va arriba continuado por conside
rarles a todos iguales, en la contribución sien
do como son hombres que viven de la providen
cia de Dios, y fortuna de coger algún pescado, 
que según es notorio, por no ser esta favorable 
son igualmente necesitados, como assi ya lo re
conocieron sus antecesores mayordomos y por 
no saber firmar ponen de sus propias manos las 
señales de abajo y lo firma de su orden el se
cretario del Gremio infraescrito. Oy en Palma y 
Agosto 25 de 1735 años. 

Relación de individuos cofrades del gremio de 
pescadores de las antecedentes relaciones que 
no se han continuado en le aranzel de arriba 
por los motivos siguientes: 

Por haver muerto 10 
Por incluido en Blanqueros 4 
Por vivir fuera reino 6 

(Oran, Cádiz, en los navios de España) 
y de los otros individuos que erróneamente pen
saron los mayordomos incluir en la relación an
tecedente no se puede haser individual mención 
respeto de que a mas de no ser cofrades, los mas 
de ellos son vagamundos y no se sabe noticia 
de ellos por pescar oy, y mañana no, y se supone 
habrán muchos muertos, y que los mas estaran 
en el actual servicio de su Magestad en tantas 
sacas de marineros como se han hecho en este 
reyno, por lo que sera propio que si algunos se 
encuentran contribuyan en adelante con los va
gabundos por no sentir el gremio tan notable 
quiebra". (R.P. 2932/23-1735). 



APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA FORMACIÓN 
DE LA CLASE NOBLE EN MALLORCA: 

El patrimonio de los Formiguera durante el siglo XVII 

por P. de Montaner y Aina Le-Senne 

1.—INTRODUCCIÓN. 1 

El trabajo que presentamos es, en la medida en que 
nos ha sido posible realizarlo, un análisis del origen, 
desarrollo y características de un patrimonio nobilia
rio mallorquín, el de la Casa de Formiguera,2 estudián
dolo especialmente durante el siglo XVII. Debemos 
explicar ante todo de qué tipo de patrimonio se trata. 
Es un cúmulo de bienes constituido por un cuerpo de 
herencias (cuyo origen no se remonta más allá del si
glo XV) y por un grupo de adquisiciones llevadas a 
efecto en el citado siglo XVII. La familia en sí proce
de de una línea segundona surgidade la estirpe de los 
Zaforteza, tan conocida en Mallorca por ser uno de 
los más representativos ejemplos de esa hybris que se 
constata en los orígenes de parte de la nobleza insular 
y que se patentiza en la formación de una 'raga' a base 
de la fusión de una familia de mercaderes (los Zafor
teza) y otra de caballeros (los Burgués), en este caso 
a fines del siglo XIV. 

1 Queremos ante todo expresar nuestro agradecimiento al limo. 
Sr. D. Vicente Ferrer de Sant Jordi y Truyols, Conde de Santa 
María de Formiguera, por haber puesto a nuestra disposición su 
importante archivo. 

2 De una vez para todas diremos que la auténtica denominación 
del condado es Santa María de Formiguera (hoy Formiguéres). Pero 
este título viene siendo habitualmente abreviado en Formiguera. De 
igual modo, advertimos que los dos primeros titulares del mismo 
figuran en la documentación de la época apellidados indistintamen
te Burgués Zaforteza, Forteza y Zaforteza [Caforteca]. Nosotros, 
en el presente trabajo, empleamos siempre esta última variante. 

El mayor interés que para nosotros comporta estu
diar a los Formiguera procede del hecho de que, des
cendiendo como ya llevamos dicho de un segundón, 
llegan con el tiempo a formar frente a la rama primo
génita un llinatje' independiente hasta llegar al extre
mo de usar armas propias y diferentes de las que em
plea aquélla. Es este un caso infrecuente en la socie
dad mallorquina de los siglos XVI XVII, donde los 
clanes familiares se agrupaban a las órdenes de un 
'cap de casa' a la vez que todas las casas surgidas de 
un tronco común dependían del 'cap de llinatje' que 
aglutinaba los intereses de toda la parentela.3 Las lu
chas entre facciones nobiliarias que caracterizan la his
toria mallorquina durante esos siglos 4 no son sino re
flejo de la pugna por el predominio socioeconómico 
entre bandos a cuya cabeza figuran siempre esos 'cap 
de llinatje'. 

Dejado esto por sentado, era difícil que en un tipo 
de sociedad nobiliaria como la mallorquina (en la cual 
los conceptos de primogenitura y hereu eran básicos) 
la descendencia de un segundón formase llinatje' en 
vez de 'casa', y por ello — d e h e c h o — los Zaforteza 
que nos ocupan fueron en realidad 'casa' hasta que a 

3 Equivaliendo en genealogía la 'casa' a la línea y el 'llinatje' 
a la rama. 

4 Y cuyo origen ha de buscarse, por lo menos, en el siglo XV. 
Cfr. ALVARO SANTAMARÍA, El reino de Mallorca en la primera 

mitad del siglo XV, Palma, 1955, donde trata de banderías de este 
tipo durante dicha centuria. 
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CUADRO I 

Ramon Zaforteza 
y de Sala, doncel, (t 1567) 

c. 1) Isabel Zanglada 
c. 2) D. a Magdalena de Villalonga 

V 

D. Pedro Ramon Zaforteza 
I CONDE D E FORMIGUERA 

(1570-1639) 
c. 1) D. a Violante Espanyol (t 1625) 

c. 2) D. a Uniça Fuster (1626) 

V 
(2) 

D. Ramon Zaforteza 
II CONDE DE FORMIGUERA 

c. 1) D. a Francina Thomas 
c. 2) D. a Joana Nuniç de Santjohan 

c. D.' 

V ~ 
(2) 

Onofre 
doncel 

Magdalena de Verí 

V 
(1) 

Isabel 
c. Felip Valentí 

caballero 

V 
(1) 

D.* Magdalena 
c. F. Jofre II de Rocabertí 
CONDE DE PERELADA 

V 
Ramon (t. 1609) 

c. 1) Práxedes Serra 
c. 2) Gerònia Sastre 

V 
Maria 

(bastarda) 
c. Rafel-Jordi 

Pastor 

I 
V 

Jayme 
V 

Onofre, notario 
c. Bonaventura Zaforteza 

(bastarda) 

I 
V 

Sperança 
c. Francès 

Ferro, mercader 

V 
F. Jofre III de Rocabertí 
CONDE D E PERELADA 

v 
D. a Elisenda 

CONDESA DE ALBATERA 

V V 
D. a Esclaramunda (1) 

c. Bemat de Boixadors Nofret 
CONDE DE ZA VELLA (t 1648) 

I 
V V 
(2) Sebastià 

Isabel-Marieta (1603) 
Joan-Alfons Morro 

GENEALOGIA ABREVIADA DE LA CASA DE FORMIGUERA 
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fines del siglo XVI surgió con fuerza la figura de Pe
dro Ramón Zaforteza, primer conde después de For-
miguera, quien tras toda una vida de esfuerzos enca
minados a obtener una posición socioeconómica rele
vante logró alcanzarla lo suficientemente sólida como 
para poder considerarse 'cap de llinatje'. 

Aparte de la carrera de las armas, la explotación 
agraria y el desempeño de lucrativos cargos, contó el 
primer conde de Formiguera con toda una serie de 
elementos que jugaron en su favor como estabilizado
res del patrimonio familiar. En primer lugar, el hecho 
de la primogenitura que en él y en sus ascendientes 
directos fue constante hasta el tercer grado ascendente, 
lo que aseguró una sucesión directa. En segundo lu
gar, la escasa prole masculina que se constata en la 
genealogía de su casa (ver cuadro 1), lo que impidió 
la disgregación del patrimonio y repercutió en la pri
mogenitura por muerte constante sin sucesión de los 
escasos varones menores. En tercer lugar, los enlaces 
matrimoniales de su casa que siempre fueron ventajo
sos y en algunos casos aportaron importantes hacien
das por tratarse de pubüles (Eleonor de Lloscos y 
Eleonor Cerda) 5 o incluso ricos vínculos por muerte 
sin hijos del poseedor de los mismos (Doña Única Fus¬ 
ter, hermana del último señor de S'Estorell). En cuar
to lugar hay que destacar la acumulación de servicios 
heredados que como materia negociable comportaban 
sólidos beneficios. Finalmente el hecho de la escasez 
de parientes próximos que pretendiesen sucesiones fue 
causa de que los pleitos familiares antes de la muerte 
de la condesa Doña Francina Thomás sean práctica
mente inexistentes, con lo que la hacienda disfrutó de 
una mayor estabilidad. 

Como elemento de disolución de patrimonio se 
cuenta la cuestión de las legítimas y de las dotes. Las 
legítimas no revisten en el caso de la Casa de Formi
guera demasiada importancia dado que salvo rara ex
cepción, y como ya hemos apuntado antes, los pocos 
miembros con los que cuenta la genealogía familiar 
fallecieron sin sucesión, con lo que prácticamente aque
llas legítimas revirtieron en el heredero. En cuanto a 
las dotes, solo fue notable la de Doña Magdalena Za
forteza, que casó con el conde de Perelada, pero para 
compensarlo se la privó a ella y a sus descendientes de 
la sucesión al condado y vínculo instituido por el pri
mer conde. Sin embargo, sí fueron un elemento fran
camente disolutivo para el patrimonio de los Formigue-

5 Sobre este punto hablaremos más abajo, pero adelantamos 
ahora que la primera era heredera de la baronía de Banyalbufar y 
la segunda lo era de riquísima hacienda en Santa Margarita. 

ra los sangrientos enfrentamientos con el pueblo de 
Santa Margarita que acompañaron a los largos pleitos 
que la villa mantuvo contra los condes por razón de 
las presiones jurisdiccionales que estos ejercían sobre 
sus cavalleries. Este punto, además, es substancial para 
nosotros por varias razones. 

La cavaUeria major era la demarcación territorial 
en la que el baró ejercía jurisdicción. En Mallorca se 
documenta su existencia desde los primeros tiempos 
después de la conquista catalana. 

En el siglo XVII varios barons rehabilitaron sus pri
vilegios, influidos sin duda por la "peninsularización" 
que con fuerza se dio en Mallorca durante el reinado 
de Felipe IV, monarca tan conocido por sus concesio
nes a la Nobleza. La Casa de Formiguera encontró en 
sus pretensiones una enorme oposición que llegó in
cluso al extremo de patentizarse en una sublevación 
armada y numerosos crímenes. Las causas de todo 
ello serán aquí estudiadas con detenimiento porque 
son reveladoras de toda una situación social conflicti
va hasta ahora incomplensiblemente olvidada. 

Queremos, ya para terminar, presentar este trabajo 
como posible inicio de ulteriores estudios monográficos 
que ayudarán sin duda a un mejor conocimiento de la 
evolución y constitución interna de los grupos sociales 
mallorquines.6 

2.—LA CASA DE FORMIGUERA. 

2.1.—Origen del •patrimonio familiar. 

La Casa de Formiguera procede de una rama se-
gundona de la de Zaforteza. Raimundo Zaforteza y 
Burgués, que tomó por primer linaje el propio de su 
madre Francisca Zaforteza y de Mari siguiendo así 
las disposiciones vinculatorias de su abuelo .materno 
Pere Zaforteza y Colomines,7 casó dos veces, la pri
mera de ellas con Blanca Febrer, la segunda con 

6 En cuanto a las fuentes documentales que utilizamos en este 
estudio cabe advertir que pertenecen todas ellas al Archivo de la 
Corona de Aragón (ACÁ), al Archivo de Ca'n Formiguera (ACF); 
al Archivo de Ca'n Vivot (ACV); al Archivo de Ca'n Torrella 
(ACT), al Archivo del Reino de Mallorca (ARM) y al Archivo del 
Marqués de la Torre (AMT). 

7 Pere Zaforteza y Colomines, conocido por el sobrenombre de 
"príncep deis mercaders", había sido jurado de Mallorca por el bra
zo mercader en 1 3 7 3 y en 1 3 8 2 ya lo fue por el de ciutadans. Tes
tó en 1 3 9 5 penes Pere de Seva, notario, fundando riguroso fidei
comiso en cabeza de su nieto Raimundo, hijo segundo de su hija 
Francisca. ( J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza mallorquína y el 
Conde Malo, Palma, 1 9 5 0 , p. 8 5 ; J . RAMIS DE AYREFLOR, Alista
miento noble de Mallorca, Palma, 1 9 1 1 , p. 1 9 6 ) 
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Margarita Uniç. Del matrimonio nació Joan Zaforte-
za y Febrer autor de la línea primogénita de su casa. 
Del segundo Pedro Ramón Zaforteza y Uniç, pro
genitor de esta segunda línea que nos ocupa. Casó 
este último con la heredera de la baronia de Banyal-
bufar. Poseyó las cavalleries de Santa Margarita y 
Hero por compra que efectuó en 1415, s y las de Al-
cudiola, Castellet y Tanca adquiridas también por 
compra en 1430, y obtuvo confirmación de dere
chos jurisdiccionales sobre las mismas en 1431. 9 Su hi
jo segundogénito Ramón Zaforteza y de Lloscos pasó 
a poseer grandes extensiones territoriales dependientes 
de las mismas cavalleries mediante el matrimonio que 
contrajo con la rica heredera Eleonor Cerdà, hija del 
ciutadà Antoni Cerdà, vecino de Santa Margarita y 
propietario de numerosas possessions en los términos 
de esta villa, Muro y Castell-Llubí,9 b i s añadiendo ade
más, por compra, al patrimonio de su casa, la alquería 
de Reboster, el rafal Roig, parte de la possessió de Deu-
lo-Sal y más dependencias de Castellet y María. 1 0 

El matrimonio de Ramón Zaforteza y de Llos
cos y de Eleonor Cerdà fue un enlace importan
te. Ilustra nuestra tesis según la cual, en diferen
tes épocas, familias del patriciado urbano busca
ron entroncar con hacendados foráneos. La Casa 
de Cerdà poseía en estos momentos un riquísimo 
patrimonio en el que entraban, entre otras pro
piedades, 1 1 las possessions de So'n Campfullós, 

8 ACÁ, Consejo de Aragón, leg° 1006. RESPÓNDESE A LAS 
ESCRITURAS Y TES/tigos que ha presentado el Conde de Formi-
guera para prouar que está en possessión de exercer la jurisdicción 
que rían sus nulos priuilegios, quaestio 1. Hemos de corregir a Ra¬ 
mis de Ayreflor, que dice que en 1382 el arriba citado "príncep deis 
mercaders" ya las poseía. Quizás se basó para tal afirmación en la 
que los propios Zaforteza dirigían a Su Majestad remontando hasta 
1278 la fecha en que empezó su casa a poseer tales cavalleries (ACÁ, 
Consejo de Aragón, leg° 1006. Memorial de los Jurados de Santa 
Margarita sobre pretensión del Conde de [Formiguera a poseer ju
risdicción y regalías dentro de dicha villa]). 

9 De nuevo hay que corregir a Ramis de Ayreflor según el 
cual la compra de Alcudiola, Castellet y Tanca se llevó a cabo en 
1415 (La nobleza..., p. 87). Como recién adquiridas en 1430, Pe
dro Ramón Zaforteza y Unic (al que la documentación consultada 
llama por error Ramón Zaforteza omitiendo su primer nombre) ob
tuvo, sobre las dos primeras, jurisdicción civil plena y criminal, que 
luego le fue discutida en 1431 (ACÁ, Consejo de Aragón, leg° 1006. 
RESPÓNDESE A LAS ESCRITURAS... , quaestio 11). Sabemos ade
más que la segunda de ellas fue comprada al magnifich Jordi Alber-
tí el 17 de noviembre de 1430 penes Miquel Temóla, notario. 

9 bis. Procedentes mayormente de compras efectuadas por Sal
vador Cerda, a raíz de los traspasos de propiedades de foráneos a 
ciutadans (J. M. QUADRADO, Forenses y ciudadanos, Palma, 1847, p. 
350). 

1 0 J . M. QUADRADO, Op. cit., p. 350. 
1 1 Los siguientes datos se han extraído del manuscrito Tratado 

histórico de los conventos de Mallorca de la Orden de la Ssma. 
Trinidad..., compuesto por Fr. Joan Servera en 1758 e incluido en 
el quinto tomo de las Misceláneas históricas relativas a cosas de 
Mallorca, de Lluís de Vilafranca, año 1805, pp. 1 y ss. (Biblioteca 
Vivot). 

Marina d'en Marí, Sa Teulada, So'n Femenia, Ra-
falet, Alquería major, Binicaubell, Cova de Pi
lars y Cabanelles de Arta. En la Ciudad de Ma
llorca tenían una casa en la parroquia de Santa 
Eulalia. En Santa Margarita poseían su casa so
lariega "en la plaza qué oy llaman del Paxar... a 
cuya entrada a mano izquierda sobre una puerta 
cerrada todavía se mantienen (1758) de relieve en 
una piedra las armas de dicha Casa de Cerdà".12 

Por otra parte, la dote que el ciutadà Antoni Cer
dà pagó en contemplación del matrimonio de su 
hija con Zaforteza fue de 2.500 lliures, cifra ele
vada por aquel entonces (1487). 1 3 La mayor par
te de estos bienes sin embargo los perderían los 
Zaforteza en pleito con la Cofradía de San Pe
dro y San Bernardo, dado que ésta vino en que
dar heredera de gran parte de la hacienda de los 
Cerdà. 1 4 

Pedro Ramón Zaforteza y Cerdà, señor de las ca
valleries de Santa Margarita, Hero, Alcudiola, Caste
llet y Tanca, casó en 1532 con Isabel de Sala, viuda 
del magnifich Bemardí Zanglada, señora que otorgó 
testamento en 1544 penes Alexandre Brondo, notario; 
su marido ya lo haba hecho en 1541 penes Nicolau 
Thomàs, notario. Le sucedió su hijo el capitán Ramón 
Zaforteza y de Sala, señor de las mismas cavalleries. 
Casó con la noble Doña Magdalena de Vülalonga y 
procrearon al primer conde de Santa María de Formi
guera. 1 5 

1 2 Tratado histórico..., p. 9. 
1 3 Se concertó la dote penes Pere Moranta, notario, según da

tos tomados del fichero genealógico del archivo de Don José Ramis 
de Ayreflor y Sureda, en Palma. 

1 4 Era costumbre en esta casa que los segundogénitos se hicie
sen eclesiásticos (Tratado histórico..., p. 9). Así Antoni Cerda, hijo 
de Esteve Cerda y de Eleonor de Lloscos, llegó a cardenal y en su 
testamento legó parte de sus bienes a la Iglesia. Igualmente ocurrió 
con su sobrino carnal, Gabriel Cerda, hijo segundo de su hermano 
Esteve, que fundó fideicomiso (en su testamento otorgado penes Mi
quel Abeyar, notario, el 10 de septiembre de 1480) según el cual al 
fenecer la sucesión masculina de su casa entraba heredera la citada 
Cofradía de San Pedro y San Bernardo. Su hermano Antoni solo 
tuvo tres hijos: Salvador, fallecido sin sucesión; Antoni, Canónigo, 
y Eleonor, esposa de Zaforteza. Por tanto la Cofradía reclamó sus 
derechos y los Zaforteza perdieron parte de su hacienda en 1636, sien
do condenados al pago de 8.275 lliures, 16 sous y 3 diners, que en
tregaron parte en metálico y parte mediante cesión pleno iure de 
36 partidas de censos ante el notario Joan Antoni Carbonell el 26 
de noviembre de 1642 (ACF, Cardoner, f° 11). 

1 5 Un hijo segundogénito, el donzell Onofre Zaforteza, casó con 
Doña Margarita de Veri y murió sin sucesión. En su testamento de 
19 de junio de 1615 (ARM, Frotocols del discret Antoni Forcimanya, 
391) dejó heredero a su sobrino Ramón Pastor, hijo de su hermana 
bastarda María Zaforteza, su participación en la nave La Speranca 
que explotaba a medias con el chitada Antoni Cifre. Ordena respec
to a este legado que el citado Ramón Pastor no se quede con el 
armamento de la nave, pues no le pertenece, y que no cobre pasaje 
al conde de Perelada. Así mismo, le encarece para que los primeros 
viajes los efectué a Ibiza, donde cargará la sal que allí tiene adqui
rida. Años más tarde, el 28 de noviembre de 1618 (id., 392) dispone 
que de las 1.000 lliures que los jurados de Santa Margarita le deben 
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2.2.—Los Condes de Formiguera. 

Don Pedro Ramón Zaforteza y de Villalonga, pri
mer conde de Formiguera, fue bautizado el primero 
de agosto de 1570 en la Seo de Mallorca y falleció en 
Madrid el 29 de mayo de 1639 siendo consejero de Su 
Majestad y caballero de la Orden de Calatrava. Casó 
dos veces: la primera con Doña Violant Espanyol y de 
Sant Martí, hija del nwgnifich Pere Espanyol y de 
Maixella, cavaller, y de su esposa Drusiana de Sant 
Martí y de Francolí. De este matrimonio no nació más 
que una hija, Doña Magdalena Zaforteza y Espanyol, 
que andando el tiempo sería condesa de Perelada en 
Cataluña como veremos seguidamente. Fue herede
ra 1 6 de su madre Doña Violant muerta el 1 de enero 
de 1626, y durante su adolescencia fue protagonista 
de desgraciados acontecimientos.1 7 

Pretendían su mano el noble Don Rafael de 
Veri y el cavaller Pere Joan de Quint, de Ibiza, 
y por causa de ello se batieron en duelo de lo 
que resultó la muerte de Quint y el destierro 
de Veri, anécdota esta cargada de importancia 
por su directa relación con los bandos de Cana-
munts y Canavalls. Por su parte, Doña Magda
lena fue encerrada en un convento hasta que su 
padre, entonces Procurador Real de Mallorca, de
cidió casarla con el conde de Perelada. Este ma
trimonio fue celebrado con pompa inusitada 1 8 y 
es normal que Zaforteza quedase desmesurada
mente flatté ante la perspectiva de emparentar 
con la alta nobleza del Principado. Por aquel en
tonces los Rocabertí disfrutaban todavía de una 
de las más privilegiadas posiciones sociales en 
Cataluña. El novio de Doña Magdalena era el 
X X miembro de su casa que se sentaba en el so
lio vizcondal de Rocabertí. 1 9 Vino a Mallorca a 

por cierto redelme se extraigan por cada uno de ellos 300 lliures 
con las que se dotará a doncellas pobres. Lega, además, una peana 
de plata dorada para la Veracruz del Hospital General y suplica 
que "se conserve la amistad y confederatio" entre su hermano el 
Procurador Real y el sobrino Pastor: el primero de ellos respetará 
una renta perpetua de 200 lliures a Nofret Pastor, hijo de Ramón, 
que tomará el linaje de Zaforteza. 

1 6 Según testamento que ordenó el 9 de septiembre de 1625 
penes Matgí Perelló, notario. Destaca Ramis de Ayreflor la nota
ble biblioteca que lega a su hija (La nobleza..., p. 94). 

1 7 Los hechos fueron ya detalladamente narrados por Ramis 
de Ayreflor (La nobleza..., pp. 95 ss.) 

1 8 La descripción en Ramis de Ayreflor, La nobleza..., pp. 99 
y ss. Durante el mes y medio que en Mallorca residieron los recién 
casados se gastó en manutención de su acompañamiento 1.041 lliu
res, 12 sous y 8 diners (ibid.). 

1 9 Para DROMENDARI, Francesc Jofre II (Árbol genealógico de 
la Casa de los Vizcondes de Rocabertí, Genova, 1676) fue el X X X 
vizconde histórico (f° 305). 

Para TOKNER (Compendio... de las grandezas... de los vizcondes 
de Rocabertí, 1651, f° 73) habría sido solamente el X X I V en su 
dinastía. Según el orden sucesorio que adopta Santiago Sobrequés 

recoger a la Zaforteza con seis galeras que la 
monarquía puso a su servicio especialmente para 
esta ocasión. 2 0 Le acompañaban como escuderos 
tres cavallers: Miquel de Clariana, Lluís Descat-
lar y el señor de Urríes, llevando además consigo 
tres gentilhombres de su cámara todos ellos ca
vallers.21 

La boda de Doña Magdalena Zaforteza con 
el Vizconde Francesc Jofre II se celebró el 4 de 
julio de 1614. 2 2 Rocabertí hizo imprimir unos 
pliegos en los que detallaba la categoría so
cial de los Zaforteza y los repartió entre la no
bleza. 2 3 Y debió ser en estas fechas cuando el Pro
curador Real decidió convertirse en conde. 2 4 Ya 
hemos dicho que uno de los escuderos de Fran
cesc Jofre II era el catalán Llüís Descartar; 2 5 

este cavaller era señor de Santa María de Formi
guera en Conflent. Años más tarde (1631) Don 
Pedro Ramón le comprará aquel lugar por 6.250 
lliures y en 1632 obtendrá sobre él el título de 
conde. 2 6 

Vidal (Els barons de Catalunya, Barcelona, 1961) Francesc Jofre II 
debe ser considerado como el X I X vizconde histórico mientras no 
se documente críticamente a los antecesores de su Jofre I (Jofre II 
de Dromendari, op. cit., f° 268). Pero como el citado Sobrequés ol
vida en su serie a Hug II, que ocupó el solio vizcondal de 1229 a 
ca 1260 y esi ya un personaje plenamente histórico como esposo de 
María de Aragón (Dromendari, op. cit., f° 276), habrá que añadir 
un vizconde más. Por lo tanto en el estado actual de la cuestión se 
le debe considerar como el X X de su dinastía mientras no se some
ta a nueva revisión la genealogía histórica de su casa. 

2 0 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 100. 
2 1 Algunas familias de la alta nobleza contaban en efecto, con 

cámara propia de gentilhombres. En 1631 el duque de Medinaceli 
incluso confería a éstos llaves doradas, a imitación de lo que se ha
cía en la Corte (A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegiadas en 
la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, p. 78). 

2 2 El 13 de agosto de 1615 testó ante su viaje a Cataluña 
(ARM, Protocols del discret J. Antoni Forcimanya, 243). Lega una 
llantia de plata para Santo Domingo valorada en 200 lliures y a su 
esposo 5.000 lliures. Si no tiene herederos, deja heredero a su pa
dre y si los tiene, su sucesor habrá de tomar su linaje y armas. 

2 3 Un ejemplar se conserva en ACV. Hablando de Francesc 
Jofre II y comentando su elección de esposa, dice DROMENDARI (op. 
cit., f° 306) que "consistía únicamente en este príncipe la sucesión 
de su casa y para continuar tan fecunda mina de héroes puso los 
ojos en Doña Magdalena, señora de igual calidad y nobleza hija 
de Don P. Ramón Zaforteza...". Los ejemplos de este uso adulato¬ 
rio pueden multiplicarse hasta la saciedad. 

2 4 Francesc Jofre II era buena muestra del poderío de su casa: 
haciendo uso de su derecho, armó cavaller en 1610 a su vasallo 
Geroni de Rhodes "sin que... le protestasse ninguno la heredada 
soberanía de sus mayores" (DROMENDARI, op. cit., f° 306). Más ade
lante, en 1617 confirmó al Abad de Besulú la investidura de la ju
risdicción civil de Mollet (ibid.) y en 1628 armó cavaller a Miquel 
de Valí (ibid.). No sería extraño que todo ello influyese en el áni
mo del Zaforteza y le impulsase a seguir en sus pleitos jurisdiccio
nales contra los habitantes de Santa Margarita. 

2 5 Este Lluís Descatlar era, además, cuñado de Francesc Jo
fre II como esposo de Doña María de Rocabertí y de Pax (DRO
MENDARI, op. cit., f° 305). 

2 6 ACF, Cardoner, f° 3. Como por diversas circunstancias el 
pago no se efectuó íntegramente, el año 1671 recuperó el lugar de 
Santa María de Formiguera Don Narcís Descatlar, su hijo, marqués 
de Bassora, quien a su vez lo vendió a Don Benito de Calvo por 
1.475 doblones. Todo ello a pesar de que desde 1659 el condado 
se hallaba unido territorialmente a Francia. 
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Al casar con Francesc Jofre II de Rocabertí, 
la dote de doña Magdalena Zaforteza fue acorda
da ante el notario Joan Antoni Forcimanya el 4 
de julio de 1614, nada menos que en 25.000 lliu
res.27 Un año más tarde (1615) el conde de Pe-
relada añadió 6.000 Mures (por haber encontrado 
virgen a su esposa). 2 8 En 1629, Don Pedro Ra
món aumentó la dote en 30.000 reales castellanos 
más (4.250 lliures), pero sabemos que no las pagó 
en el acto. 2 9 Todo ello, más la herencia materna 
se consideró bastante para Doña Magdalena y 
así su padre insistirá en su testamento en que el 
condado de Formiguera y los bienes vinculados 
no pasen al heredero de la casa de Perelada. 3 0 

Don Pedro Ramón Zaforteza casó por segunda vez 
(1626) 3 1 con Única Fuster y Net, viuda del cavaller 
Pere Andreu y Ferrandell e hija de Pere Fuster y Füs-

2 7 ACF, Cardoner, f° 1 2 . Pensemos al respecto que ese mismo 
año en Cataluña la dote de Isabel de Sentmenat, en su boda con 
Miquel de Cardona, fue estipulada en 5 . 0 0 0 lliures catalanas, lo que 
se considera una cifra importante (E. SERRA Y PUIG, Evolució d'un 
patrimoni nobiliari cátala durant els segles XVII i XVIII. El patri¬ 
moni nobiliari deis Sentmenat. Recerques n.° 5 , Barcelona, 1 9 7 5 ) . En 
la misma Mallorca, una dote de dama noble se estipulaba hacia 
esas fechas en 7 . 0 0 0 lliures; una dote de criada en 5 0 lliures, paga
doras por su señor (excepcionalmente hasta 300 lliures por disposi
ción testamentaria; vid. el testamento de D . a Magdalena Zaforteza, 
condesa de Perelada, del 1 3 de agosto de 1 6 1 5 : ARM, Protocols del 
discret J. Antoni Forcimanya, 2 4 3 ) : una dote de hija natural (Mag
dalena Valero hija del cavaller Gabriel Valero casa con el xueta 
Gabriel Bonnín capdeguaita en 1 6 1 3 ) en 2 0 0 lliures (ARM, Proto
cols del discret J. Antoni Forcimanya, 1 6 1 3 / 1 6 1 7 ff. 3 8 v° ss). A un 
nivel que interesa a la antropología se constrata que esta hija na
tural se casa "ab speranca de hauer y conseguir de vossa mercé [su 
padre] la dot com jo sía pobre y no tingue bens alguns" (id., f° 
3 4 v°). Otro matrimonio similar que conocemos es el de una pa-
rienta de la Casa de Formiguera, 1 6 0 7 , Catalina Zaforteza (hija na
tura] del magnifich Gregori Zaforteza) con Jerónim Bonnín: dote, 
2 0 0 lliures (Fichero genealógico de D. José Ramis de Ayreflor). En 
este caso los testigos fueron importantes: los donceles Antoni Tríes 
del Coll y Gaspar de Serralta. 

2 8 ACF, Cardoner, loe. cit. 
2 9 Ibid. Consta que no se pagó en el acto porque en su testa

mento firmado en la Real a 1 9 de junio de 1 6 2 9 penes el Abad del 
mismo Monasterio y el Inquisidor Cotoner (ACF, Cardoner, ff. 1 3 
ss.), declara que a Doña Magdalena se le entregasen 2 . 0 0 0 lliures 
catalanas que se añadirán a los cinco sueldos de legítima, explicán
dose que son a cuenta de lo que le tenía prometido y ordenando que 
se le paguen de lo que se piensa ganar en pleito a la Cofradía de 
San Pedro y San Bernardo, pleito que por cierto perdió [Cfr. n . a 1 4 
supra]. 

3 0 ACF, Cardoner, f° 2 2 . En el testamento declara: "volent y 
expressament disposant, que no puga succehir ningú en la mia he¬ 
retat de dits mos nets (Rocabertí) ni sos descendents qui succeyesca 
en la casa de Perelada o Rocabertí perqué vull que la succesió sem¬ 
pre síe de segon fill del qui será comte o viscompte sino en cas que 
no hi haje filis segons del qui sera compte o viscompte sino en cas 
que no hi haje filis segons, antes vull la sucesió sempre síe en dit 
cas del segon fill que sira compte". 

3 1 Diez años antes, el 1 0 de junio de 1 6 1 6 , testó ordenando que 
se fabricase una capilla para los Zaforteza en la parroquial de 
Santa Margarita, donde se rezará misa solemne tres veces al año. 
Esa capilla es su deseo que tuviese privilegio "de traure anima de 
porgatori". A su esposa Doña Violant dejaba 3 0 0 lliures vitalicias 
anuales (ARM, Protocols del discret J. Antoni Forcimanya, 4 3 4 ) . 

ter y de Beatriu Net y Rossinyol.32 Había nacido en la 
Ciudad de Mallorca y se le había bautizado el 8 de 
septiembre de 1598 en la parroquia de San Jaime. 
Ella será la condesa curadora de la que más abajo se 
hablará con más extensión dada la importancia que 
su figura reviste. Viuda de nuevo en 1639, casará con 
el cavaller Asbert Fuster y de Pax, 3 3 habiendo dado 
al de Formiguera un único hijo: Don Ramón Zafor
teza y Fuster, segundo conde de su título, el célebre 
Comte Mal. Fue bautizado el 15 de agosto de 1627 y 
casó el 1648 con una rica pubilla, Francina Thomás y 
Sureda, nacida en 1634 del donzell Joan Balthazar 
Thomás y Zanglada y de su esposa Doña María Su
reda y Gual. 

Como su hermano Joan Balthazar Thomás y 
Sureda muriese sin sucesión y como su hermanas
tro Gregori Thomás y de Villalonga "el fatuo" era 
subnormal, vino Doña Francina en quedar here
dera de la hacienda de su casa. 3 4 Sabemos que 
en aquel entonces "la Casa de los Thomasos es 
junctament ab la Casa de Ayamáns la pus richa 
de tota la Illa y regne de Mallorca". 3 5 Salvando 
la posible exageración del comentario, lo cierto 
es que los Thomás eran en efecto detentores de 
una gran fortuna, gran fortuna que el Comte Mal 
creerá suya y que con gran decepción habrá de 
entregar íntegra — n o sin gravosos pleitos — 
a Don Joan Miquel Sureda y de Santacília, 
quien la recibió por el testamento de Doña Fran
cina, firmado en su favor, y que incluía, entre 
otros, los importantes predios de So'n Sureda y 
Vivot d'es Puig d'Inca. Sobre este último territo
rio alcanzará en 1717 Joan Sureda y de Villalon
ga título de marqués. 3 6 

Fallecida en 1675 volvió a casar Formiguera, es
ta vez con Doña Joana Nunic de Santjohan y de 

3 2 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 1 0 2 . 
3 3 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 1 2 4 . Este Asbert, 

padrastro del comte Mal ejerció sobre el adolescente una influencia 
nefasta según es de ver en la documentación de la época, dado que 
era él quien le inducía a actuar contra los habitantes de Santa Mar
garita. Falleció en 1 6 5 2 en S'Estorell de la peste que asoló Mallorca 
en estas fechas. 

3 4 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., pp. 1 4 8 ss. El archivo 
de Ca'n Thomás forma hoy en día una de las más amplias secciones 
del de Ca'n Vivot. 

3 5 ACV, Riquesa deis Thomasos, f° 2 v°. 
3 6 La decisión de Doña Francina de dejar heredero a su pri

mo Don Joan-Miquel Sureda debió estar influida por los malos 
tratos que su marido le dio durante los veintisiete años que duró 
el matrimonio. Casaron cuando él estaba en prisión domiciliaria y 
pasó la mayor parte de su vida separada de él e incluso durante 
cierto tiempo buscó refugio en un convento dado "els malstractes que 
Don Ramón le fa de sofrir toplantla e fertmantla a una cambra 
molt fosque que es a la seua possessió al Puig d'Inca" (ACV, Re¬ 
clamacions de la comtesa Doña Francina, f° 3 r°). Esta cambra, 
en el actual So'n Vivot, se conoce tradicionalmente como cuarto de 
ses animes. 
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Quint, 3 7 cuya hermana Doña Bárbara había casado 
con el marqués de Bellpuig y luego lo hizo con el de 
Ariany. Ella por su parte, era sucesora a parte de la 
baronía del conde de Empúries 3 8 y sobre esta cavalle¬ 
ria ejercía jurisdicción. Había nacido en 1663 y falle
ció en 1729 sin sucesión por lo que sus cuantiosos bie
nes pasaron a la descendencia de su referida herma
na. 8 9 Al quedar viuda de su esposo en 1694 transigió 
con el conde de Albatera y Perelada y, hubo parti
ción de bienes de la Casa de Formiguera. Es entonces 
cuando aparecen en escena unos parientes que hasta 
ahora habían permanecido ocultos: los Morro, que a 
la muerte de Rocafull sucederán al condado de For
miguera como descendientes de María Zaforteza her
mana bastarda del primer conde de este título. 4 0 

3.—EL PATRIMONIO FAMILIAR. 

3.1.—El patrimonio de la Casa de Formiguera bajo el 
primer Conde (1570-1639). 

Desgraciadamente no podemos presentar un in
ventario completo de los bienes del primer conde de 
Formiguera, 4 1 pero lo que hemos hallado en relación 
con el patrimonio de su casa en su época es lo sufi
cientemente representativo como para dedicarle este 
apartado que, por otra parte, se complementará con 
los que le seguirán. Como bienes inmuebles adquiri
dos poseía Don Pedro Ramón Zaforteza en la Ciudad 
de Mallorca las cases de la Portella esto es parte del 
actual palacio de Formiguera. Las adquirió mediante 
todo un plan preconcebido que interesa detallar. En 
primer lugar compró a Doña Eleonor de Quint el 16 
de Julio de 1 6 1 9 4 2 el alodio y directo dominio sobre 

3 7 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., pp. 1 5 0 ss. 
8 8 En el testamento de su esposo se titula Baroneza de la Ba

ronía del Conde de Empuries (ACF, Cardoner, f° 6 1 ) . 
8 9 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 1 5 9 . 
4 0 En efecto, el Depositario Real de Mallorca, Ramón Morro 

y Ferrer de Sant Jordi, presentó sus derechos al condado de For
miguera como descendiente de Marieta Pastor y Sastre, nieta ésta 
de Rafel-Jordi Pastor y de la hermana bastarda del primer conde, 
María Zaforteza (ACV, MSV-44). 

4 1 Hacia 1 7 0 3 , el Dr. Cardoner, administrador del Conde de 
Santa María de Formiguera y de Perelada indica que "por ahora 
no se ha podido averiguar en qué consistía la hacienda de dicho 
conde Don Pedro Ramón Zaforteza cuando murió, por escrituras, 
pues las que se entregaron, cuando se hizo el auto de acuerdo, no 
dan bastante luz. Sobre los inventarios que tomó la Condesa Doña 
Dionisia [Única] aparece el de Santa Margarita". Este se saca de 
su original de las escrituras de Matgí Perelló, notario (ACF, Cardo
ner, f° 3 3 ) . 

4 2 ACF, Cardoner, f° 1 0 . 

ellas que en aquel entonces eran de Don Pere Lluís 
de Berard. Este artavesaba sin duda una mala época 
económica (la ruina de los Berard se produciría a me
diados de este siglo) y Zaforteza debió prever la ven
ta total de la casa a instancias de acreedores. Ello pa
rece desprenderse del hecho de que poco después de 
haber adquirido el señorío alodial utilizase estos de
rechos para comprar el inmueble ante la Curia en 
1621, por precio de 2.302 lliures.43 Este mismo año re
dimió las obligaciones con que estaba gravado 4 4 y 
pasó así a poseerlo totalmente libre de censos. No 
queremos dar ahora sus confrontaciones porque solo 
las conocemos para la época del segundo conde, quien 
añadió diversas porciones que la agrandaron notable
mente. 4 5 

Junto a esta casa poseía Don Pedro Ramón Zafor
teza una sáboneria en la que se elaboraban productos 
derivados del aceite que extraía de sus olivares. 4 6 Co
mo es sabido no era raro en la Mallorca del siglo 
XVII que los nobles exportasen estos jabones salidos 
de sus propias fincas y fabricados en establecimientos 
propios. 4 7 Un huerto se encontraba en comunicación 
con la sáboneria y era tenido en alodio de las, monjas 
de Santa Clara. 4 8 Finalmente podemos inventariar en 
esta misma ciudad las casas del Sitiar, heredadas de 
su hermano Onofre Zaforteza, 4 9 y la cort baronal en 
la actual plaza de Cort con sus correspondientes esta
blos y algorfa.50 

Siguiendo con los bienes inmuebles encontramos, 
como heredados, diversos edificios en la villa de San
ta Margarita. En primer lugar, las cases nwjors de la 
cavaUeria "ab son pati y cisterna, ort y mirador, y dins 
l'ort una porta qui passa devant la Iglesia". 5 1 Eran po-

4 3 Ibid. 
4 4 Existen tres censos: uno de cincuenta lliures, 1 1 sous y 1 2 

diners a favor de la casa de Dezcallar; otro de 5 1 lliures, 1 6 sous 
a favor de la casa de Miralles; y un tercero de 7 1 lliures, 1 5 sous 
y 5 diners (Ibid.). 

4 5 Estas casas aunque fueron capbrevadas en la real visita de 
1 6 1 8 no dejaban de ser tenidas en alodio propio, ya que esta cap-
brevación se llevó a cabo en la de Magnats. (ACF, Cardoner, f° 2 0 9 ) . 

4 6 Ibid., donde ademas se indica que sobre la sáboneria se en
contraban los graneros, y junto a ellos una casa en la que vivía un 
criado (suponemos que debía ser el majoral de majorals). 

4 7 Cfr. P. DE MONTANER ALONSO, La conspiración filipista ma
llorquína de 1711. Tesis de licenciatura, Palma, 1 9 7 6 , donde se adu
cen diversos ejemplos de ello. Para el caso de los Formiguera, es 
de destacar que una de las cuestiones que más importancia revistió 
durante las reclamaciones judiciales a la muerte de Doña Francina 
Thomás, fue precisamente el determinar a qué cuerpo de herencia 
pertenecían las calderas de hacer aceite, altamente valoradas (ACV, 
Pleitos con la casa de Formiguera). 

4 8 ACF, Cardoner, f° 5 9 . 
4 9 ACF, Cardoner, ff. 2 0 9 ss. 
so ACF, Cardoner, f° 3 3 . 
5 1 Ibid. 
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seídas por los Formiguera bajo propio alodio y juris
dicción y en 1638 se encontraron en ellas 600 quarteres 
de trigo. En segundo lugar encontramos la botiga del 
delmar, junto a la rectoría de la villa. En ella se alma
cenaba lo procedente del delmar y en 1638 se conta
bilizaron 180 quarteres de trigo, 25 de xeixa, y 45 de 
cebada, todo ello "vinent de lo qu'es va delmant". 5 2 

Más adelante encontramos un celler "entre dita boti
ga, la Iglesia y lo corral de las cavallerias". 5 3 Este úl
timo era el lugar donde se recogían "los bestiars que 
fan mal en las térras y viñes qui están en alou y ju
risdicció de dites cavalleries". 5 4 Finalmente, la scriva¬ 
nia "dins la cual lo batle de la jurisdicció de la cava
lleria té audiencia los dies judicials ab son escrivà per 
ohir y fer justicia entre las parts per rahó de la juris
dicció... la cual casa o escrivania stá entre la casa de 
dit señor Conde y lo porcho de dita villa... lo cual 
batle de dita cavalleria de continuo aporta insignia de 
bastó como aportan los baties del sr. rey en las villas 
de Mallorca... y dita escrivania té las armes dels se
nyors de las cavalleries damunt las portes". 5 5 Aquella 
"casa de dit señor Conde" era el viejo edificio conoci
do como cases majors de So'n Forteza y era la posa
da de los Formiguera en la villa. Poseía unos esta
blos "molt bent guarnits ab sis mules, tres rocins, cua
tro cavalls y dues mules grogues" hacia 1648. 5 6 

Sabemos que el primer conde de Formiguera ad
quirió tres possessions de importancia: Binifaubell, So'n 
Pont y Galatzó. La primera de ellas en 1625 ante la 
Curia de la Porción Temporal por 506 lliures.57 La 
segunda ante la Curia del Pariatje por 31.001 lliures 
en 1 6 2 6 5 8 y la tercera en 1627 ante la misma curia por 
35.178 lliures.59 Como heredadas, poseía en el térmi
no de Santa Margarita las possessions de Rafal Roig, 
Raboster, Es Pujol, Es Pujolet y Deu-lo-Sal. Todas 
ellas se encontraban arrendadas en 1638 y de ellas 
obtenía una renta anual de 610 lliures por razón de 
ánnua mercè y por lo mismo 360 quarteres de trigo 
más 5 de xeixa y en concepto de averies entregaban 4 
quintars de queso, un moltó, 6 anyells y cuatro fogases 
(véase el cuadro 2). También poseía dentro del Tér
mino de Santa Margarita varios huertos: uno de 7 
quarterades que pagaba anualmente 190 lliures por 

5 2 Ibid. 
ss Ibid. 
5 4 Ibid. 
5 5 Ibid. 
5 6 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. 
5 7 ACF, Cardoner, f ° 11. 
5 8 La escritura de compra en ACF, Cardoner, tí. 414 ss. 
5 9 La escritura de compra ut supra tí. 483 ss. 

CUADRO 2 

ANNUA MERCÈ 
Predios 

Trigo "Xeixa" Moneda 

Deu-lo-Sal 100 q. 5 q. 100 1. 
Es Pujolet . . 60 q. 30 1. 
Es Pujol . . . 60 q. — 70 1. 
Raboster . 45 q. — 50 1. 
Rafal Roig . 95 q. — 95 1. 
Hort d'es Pujol . — — 190 1. 
Hort de Raboster. — — 75 1. 

Totales 360 q. 5 q. 610 1. 

Ehborado conforme a datos extraídos del Llibre 
del Cardoner (ACF). 

razón de la ánnua mercé 6 0 y otro de 3 quarterades 
que proporcionaba por el mismo concepto 75 lliures 
anuales. 6 1 Eran los principales. 

De menos importancia, cabe citar una viña de 5 
quarterades,02 un molino de viento, 6 3 4 quarterades de 
tierra, 6 4 el lugar llamado el Clos d'En Doblons, 6 5 la 
possessioneta So'n Forje 6 6 y una pega indeterminada 
de tierras incultas "que stá per saber ahont se troba". 6 7 

Finalmente, hemos de relacionar las famosas cavalle-
reis de la casa: Santa Margarita, Hero, María, Alcu-
diola, Tanca y Puigblanc. Todas ellas procedían de la 
herencia paterna y estaban sujetas a lluisme, fadiga, 
delmar y tasca.68 En conjunto prestaban una renta 
anual difícil de concretar. 6 9 Para las de Castellet, Tan-

6 0 ACF, Cardoner, f f . 41 ss. 
si Ibid. 
6 2 Ibid. 
6 3 Ibid. 
6 4 Ibid. 
6 5 Ibid. 
6 6 Ibid. 
6 7 Se suponía de unas cuatro quarterades (Ibid.). 
6 8 Constatándose unas condiciones particulares para cada una 

de ellas, (ACF, Cardoner, i° 103 ss.). 
6 9 La tasca era la imposición de pecho que siempre recibía el 

Señor de la cavalleria, a 7 1/2 / 1. El delme era una parte del to-

ARRENDAMIENTOS D E L PRIMER CONDE DE 
FORMIGUERA (1638) 
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CUADRO 3 

Gallinas 
Concepto Moneda Trigo ° alodiales " " 

610 1. 360 q. 
Censos activos 8251. 350 q. 325 1/2 

1.000 1. — — 
Sueldo de Procurador Real desde 1608 . . . . 9001. — — 

Totales 3.335 1. 710 q. 325 1/2 

Elaborado según información contenida en el Llibre del Cardoner (ACF). 

* Teniendo en cuenta que se vendió ese año a razón de 2 L. 10 S. 6 d. la quartera, podemos calcular que se obtuvo un beneficio 
de 1.792 L. 15 S. 

* * La gallina era tasada por la curia baronal de Formiguera a 12 S. la unidad, lo que da un total de 195 L. 

ca y Puigblanc hemos podido contabilizar los censa
les de gallinas y traducido su valor a moneda 7 0 (véa
se el cuadro 3), cuya importancia no era tanto crema
tística como por el hecho de su categoría alodial, que 
comportaba una fuerte presión señorial.7 1 

Hemos intentado establecer una especie de balan
ce con los datos de que disponemos sobre arrenda
mientos, censales y delmes. El resultado es solo a títu
lo indicativo, ya que tenemos que utilizar datos de los 
tres primeros condes. La cifra por lo tanto, no resiste 
una crítica rigurosa y pensamos que se halla muy por 
debajo de las posibilidades reales del patrimonio que 
estudiamos. Ante todo hay que tener en cuenta que 
desconocemos totalmente las rentas que proporciona-

tai de la cosecha que variaba según las distintas cavalleries, según 
la clasificación de las tierras, repartiéndose en algunas de ellas en 
distinta proporción entre el baró, el rey, el obispo, el Cabildo y la 
parroquia. En esta carga también estaban incluidas las comunes y 
las distintas clases de cultivo influían en su cuantía. La fluctuación 
de los delmes de la Casa de Formiguera era de 10 / 1 a 20 / 1 
(ACF, Cardoner, ff. 103 a 111). 

7 0 La administración de la Casa de Formiguera daba gran im
portancia a los censos de gallinas, "que ordinariamente se reducen 
a dinero" (ACF, Cardoner, f° 168). Al respecto, el Dr. Cardoner 
indica que "en estas cavallerías hallo que Don Antonio de Serralta 
las tiene tasadas en 12 sous", pero a la vez constaba que también 
fueron valoradas en otras ocasiones a 10, 15 y 20 sous (Ibid.). Para 
el período que nos ocupa se tasaban del modo que lo hacía el ci
tado Serralta. 

7 1 Del mismo modo esta importancia se patentiza para la cava¬ 
lleria de Sant Martí, los fondos de cuya curia baronal (conservados 
en ACV) dedican una enorme atención a estos censales. 

ban las fincas adquiridas por Don Pedro Ramón: Ga-
latzó, Son Pont y Binifaubell,7 2 pudiendo quizás con
signarlas como a consumo de la casa, con lo que se
guramente quedaba todavía un remanente notable. 7 3 

También desconocemos la cuantía de las viñas y el 
arrendamiento de verdes.7* Sabemos de todos modos 
que en tiempo del segundo conde se consideraba im
portantísimo este punto especialmente en lo tocante al 
diezmo de uvas, 7 5 estipulado en trece cargas / una para 

7 2 Según la citada escritura de compra, tanto Galatzó como 
So'n Pont estaban bajo alodio y jurisdicción del obispo de Barcelo
na, a merced de luismo, presentación de jadiga de 30 días, y a 
delme "de tots els esplets a rahó de onze y un cuart". (ACF, Car
doner, ff. 48 a 55). 

7 3 E. SERRA Y PUIG, art. cit. p. 43, da como consumo para la 
familia Sentmenat 200 quarteres de trigo, 36 quarteres de avena (pa
ra los caballos), y tres cargues de aceite. 

7 4 Verdes: cáñamo, lino y hortalizas. Este delme se percibía 
en la misma proporción que el de los granos, y se cobraba en to
das las cavalleries (ACF, Cardoner, f° 108). 

7 5 "Lo más precioso que tenía la casa de Santa Margarita, es 
la bodega ja por la capacitat, forma y material de ella, como por 
la quantidad de tinajas grandes y de buena calidad llamadas botas. 
Es la bodega (que llaman celler) mui capaz... en forma de medio 
crucero; a la extremidad del braco de medio crucero tiene una cis
terna muy grande, de donde sacan agua la major parte de los ha
bitantes, y se experimenta que no hay en la villa, tantas enfermeda
des como antes que hiziesse el Sr. Conde Don Ramón dicha cister
na. Los cubos para poner las hubas están (que son dos de piedra en 
un cuarto separado, pero con tal disposición que sale el vino dentro 
del celler. El alambín para aguardiente está en la mesma officina 
que están los cups. Tiene el celler dos puertas en la placa y se 
nota que se tenga cuidado en que si se establecen unas caballerías 
que se llaman bovals ni otras officinas que hay del patrimonio de 
la [Casa de Formiguera] alrrededor de dicha placa, no sea con per-

RENTAS D E L PRIMER CONDE DE FORMIGUERA (1638) 
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las cavalleries.76 Frente a estas entradas hemos de si
tuar los grandes gastos ocasionados por el desmesura
do tren de vida de su casa. Al respecto interesa cons
tatar que entra dentro de este campo el número de 
criados que había que alimentar y pagar: doce varo
nes y dieciseis hembras servían a los condes, de los 
cuales diez eran pagados por la condesa y el resto por 
él. 7 7 En aquel tiempo otro noble mallorquín pagaba 
a sus criados entre 8 y 12 lliures anuales. 7 8 Este núme
ro de sirvientes era, por otra parte, elevado para Ma
llorca en dicha época y probablemente uno de los 
más altos del momento. 7 9 Los offieials de la cort ba-
ronal también percibían sueldo y todo ello incremen
taba considerablemente los gastos de la casa. 

El mantenimiento además de una guardia arma
da 8 0 durante los últimos años de vida del conde y las 
numerosísimas muías y caballos de las cuadras de la 
Portella, cort de Ciutat y establecimiento baronal de 
Santa Margarita (aproximadamente 30 cabezas) 8 1 eran 
muestra de un enorme lujo. Por último el poderío se 
patentizaba mediante la posesión de esclavos, de los 

miso de abrir puerta en dicha placa para celler, que como el vino 
y aguardiente se venden a la menud sería de notable detrimento, el 
permitir que otro vendiese en essa forma". (ACF, Cardoner, f° 1 7 1 ) . 
Había en el establecimiento veintidós botas que en conjunto conte
nían 6 9 2 cargas de vino; de ellas se daban doce a los arrendadores 
del celler, esto es 3 7 3 cargas, "que es lo bastante por lo que se re
coge ahora en las viñas y diesmo" (Ibid.). También se entregaba a 
los arrendadores la prensa y el alambique, más cuatro cortins que 
contienen cada uno de ellos la cuarta parte de una carga y se em
plea para elaborar el aguardiente. Aparte todo ello, había otro celler 
más pequeño con dos cups y cinco botas que recogían 4 4 cargas de 
vino (id., f. 1 7 2 ) . 

7 6 Los habitantes de la villa de Santa Margarita sólo pagaban 
el diezmo de 7 i / 2 cargas 1 por expresa concesión del primer con
de de Formiguera, a la vez que algunos habitantes de la villa de 
Muro lo pagaban de 1 0 / 1 por privilegio de anteriores señores de 
la cavalleria. 

7 7 ACF, Administrado de la Casa. 
7 8 Sabemos que en 1 6 5 0 los sueldos de criados no habían va

riado sustancialmente puesto que aquel año el Dr. del Real Consejo, 
Don Jordi Sureda pagaba entre 1 0 y 1 2 lliures anuales (ACV, Llibre 
d'albárans y de pagaments jets per lo Dr. Don Jordi Sureda de 1 6 4 6 
fins a 1 6 5 6 , f° 9 / 1 2 ) . Estos criados recibían, además, companatje 
y zapatos. Por otra parte, podían ser algunas veces beneficiados: 
las criadas solían ser dotadas por el señor al momento de ca
sar (lo normal eran unas 5 0 lliures según vimos más arriba), o 
bien recibían diferentes legados testamentarios. Doña Magdalena 
Zaforteza lega 8 lliures censo anual a su criada madó Joana (ARM, 
Protocols del discret J. Antoni Forcimanya, 4 0 5 ) . La doncella Ma
ría Palavezino hereda 5 0 lliures que le deja en testamento el virrey 
Canoguera, de quien era criada. Palavezina Palavezino, bastarda a 
su vez de un cavaller alicantino, también se encontraba al servicio 
del virrey y recibe por su parte 1 0 0 ducados (ARM, Protocols del 
discret J. Antoni Forcimanya, 1 1 9 ) . El mismo Canoguera deja lega
dos de 5 0 lliures a la cocinera y, finalmente, otros fluctuantes entre 
2 0 y 4 0 lliures a sus escuderos. 

7 9 El noble Don Jordi Sureda era servido en 1 6 4 6 por seis cria
das y tres criados, aparte de los cinco esclavos urbans que poseía 
(Ibid.). 

8 0 J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 9 2 . 
8 1 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. 

que desgraciadamente solo conocemos el número de 
los urbanos: 8 2 seis hembras y diez varones. 8 3 Un es
clavo valía sobre 60 lliures;84 o sea, que el valor de 
todos ellos representaba un capital de 960 lliures. De 
igual modo una muía negra, sana, valía del orden de 
las 60 lliures.65 En sus establos de la Portella poseía 
ocho muías negras 8 6 que, según el precio antes indi
cado, suponen un capital de 480 lliures.87 Con estos 
datos, no exhaustivos, pretendemos únicamente resal
tar que las mores nobilum importadas por los mismos 
Formiguera no eran usuales ya que es obvio que antes 
del siglo XVII quí no existió semejante modus vivendi 
aplicable a nuestra aristocracia.8 8 

8 2 La denominación de urbans nos hace suponer que poseía es
clavos agrícolas, pero no lo hemos podido constatar por el momento. 

8 3 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. De ellos consta 
que en su testamento — 1 6 3 9 — legó una de siete años de edad, 
Margarita, a su esposa, no liberando ninguno. (ACF, Cardoner, í° 
2 6 ) . Anteriormente su primera esposa, Doña Violant Espanyol, ha
bía dejado en herencia ( 1 6 2 5 ) una esclava llamada Fátima a su hija 
la condesa de Perelada (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 9 4 ) . 
Interesa aprovechar esta nota para constatar cómo la mentalidad de 
la época encontraba compatible la venta en pública subasta y el 
traspaso en herencia de un esclavo con las disposiciones testamenta
rias de diversa índole en favor de los mismos. Este "paternaüsmo" 
tan sui generis del propietario esclavista se patentiza hasta extremos 
tales como los legados que la noble Doña Margarita de Veri (esposa 
del donzell Onofre Zaforteza, hermano del primer conde de Formi
guera) establece para sus dos esclavas: a una le otorga dret de 
franchs y a otra no, pero a ambas deja en su testamento del 2 6 de 
junio de 1 6 2 1 , un anillo de oro, arracades y cadena de plata, már
fega, un par de llençols y la flassada y, en particular, a Paula, una 
cama y 4 0 lliures dótales y a Margarita 1 quartera de trigo anual. 
Para el esclavito negro Miquel, hijo de esta última, establece la sor
prendente cláusula de que se le lleve a la escuela y, caso de no 
demostrar aptitud para el estudio, se le haga aprender un oficio; 
cada año se le entregará un vestido de burell. Finalmente, al escla
vo Joan le concede 2 5 lliures censo anual (ARM, Protocols del dis
cret J. Antoni Forcimanya, 4 0 5 ) . Algunos años antes, el 1 4 de julio 
de 1 6 0 5 , el virrey Don Hernando Canoguera codiciló ante su inmi
nente viaje de embajada al reino del Cuco y dispuso para su esclavo 
Abd Allah la mitad de 7 quintars barbarescs de cera "per lo que 
estaue concertat lo seu rescat, y donantli la dita sia franc y libero" 
(id., 1 1 9 ) . Su esposa, la alicantina Doña Ana Luisa Pasqual de Bo
nanza y Berenguer, en su testamento del 5 de junio de 1 6 0 6 , fir
mado a causa del viaje que emprendía, dio dret de franchs a sus 
esclavos Abd Allah y Hamet, y a las esclavas Gracia y Catalina 
(id., 1 1 4 ) . Falleció en ese viaje, ahogada en el hundimiento de la 
nave que la conducía a Alicante, frente a las costas de Ibiza. 

8 4 ACV, Administració de Ca'n Thomàs [se concambia un es
clavo valorado en 6 0 lliures por una mula del mismo valor], 

8 5 ACF, Cardoner, ff. 3 8 ss. 
8 6 ACV, Pleitos con la Casa de Formiguera. 
8 7 Queremos justificar la proximidad en el texto de los datos 

que damos para esclavos y muías por el hecho de que en la época, 
los primeros eran inventariados junto a ellas constando incluso que 
sus precios eran similares y sirviendo en ocasiones para ser inter
cambiados. 

8 8 Recordemos tan solo de paso que en el siglo anterior, el 
poseer tres o cuatro caballos ya era un poderoso indicio de cate
goría social según se desprende de las informaciones presentadas 
en las solicitudes de cavalleratje. Véanse algunos ejemplos en P. DE 
MONTANER ALONSO, thes. cit.; hay que tener en cuenta por otra par
te que en el siglo X V I I algunos nobles mallorquines tenían cría ca
ballar: el segundo conde de Formiguera en su predio de Galatzó 
(ACV, Papeles de la condesa Doña Francina. Otro ejemplo, los 
Thomàs en Marratxí: ACV, Llibre Gros n.° 2 , f° 2 ) . 
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Llegamos en este momento a un punto con el que 
se enfrentan todos los investigadores en este tipo de 
trabajo. Los bienes muebles, que indudablemente re
presentaban una serie de valores económicos, no pue
den prácticamente valorizrse. En nuestro caso falta la 
documetnación y sólo podemos suponer que eran cuan
tiosos. Hay que tener en cuenta que en la Mallorca del 
siglo XVII el bien mueble (incluida la alhaja) era una 
inversión. Normalmente parte de estos bienes se su
bastaban a la muerte del propietario para pagar con 
el producto de la venta deudas y derechos. Por otra 
parte, esos muebles eran muchas veces importados y 
— como demuestran los inventarios — prácticamente 
almacenados, con lo que una casa rica mallorquína de 
la época desconocía el concepto de 'decoración orde
nada'. Las alhajas como veremos al referirnos a la 
condesa Doña Francina eran por su parte empleadas 
con gran frecuencia como aval par créditos, y para 
empeños. La propiedad de estos bienes se mantenía 
separada en los matrimonios y esto demuestro la im
portancia económica que se les concedía. A la muerte 
del primer conde algunos de estos objetos se vincula
ron o se legaron. 8 9 

Ya para terminar queremos llamar la atención so
bre una serie de circunstancias estrechamente relacio
nadas con las inversiones económicas de Don Pedro 
Ramón Zaforteza. La casa de la Ciudad y los tres 
predios que por compra añadió al patrimonio fami
liar heredado, fueron adquiridos en 1621, 1625, 1626 
y 1627. En cuestión de unos años invirtió una cantidad 
considerable de dinero (unas 70.000 lliures). Estas fe
chas coinciden, por otra parte, con el duro pleito que 
sostenía con la cofradía de San Pedro y San Bernar
do. El 22 de julio de 1624 obtuvo licencia de Su Ma
jestad para dirigirse a la Corte a causa del mismo, 9 0 

al regreso de cuyo viaje se encontró con que la Procu
ración Fiscal-Patrimonial, a raiz de ciertos informes 
del visitador había incoado proceso contra él. 9 1 De 
resultas de ello, fue encarcelado en el castillo de Bell-

8 9 Entran en la vinculación únicamente los brocados, damas
cos, camas, oro, plata y perlas. El resto de sus bienes muebles puede 
ser vendido (ACF, Cardoner, Ia 116). 

9 0 ACF, Servicios de los Condes de Formiguera en 1591 y si
guientes, [48], f° 109. Anteriormente, el 16 de marzo de 1622 cons
ta que Su Majestad ordenó que se pusiese a disposición del conde 
dos galeras para su pasaje a la Corte por razón del viaje que había 
de llevar a cabo a causa del mismo pleito (id., [49], f° 110). 

0 1 ACF, Servicios... (s/f) "Acababa el conde de llegar a Ma
llorca y fue arrestado en su propia casa por orden del virrey sin 
darle motivo alguno". Por aquel tiempo, su esposa estaba también 
detenida en prisión domiciliaria "por el disgusto que había tenido 
con los Gual sobre auerla quitado unas tablas de riego de una he
redad". 

ver, 9 2 quejándose ya que como Procurador Real que
daba exento de la jurisdicción virreinal y de la Real 
Audiencia. 9 3 Tras un memorial que presentó al Rey 
esta causa quedó adormecida, y en 1643 la misma Pro
curación Fiscal continuó el proceso reclamando a la 
condesa viuda 15.075 lliures, 3 sous y 1 diner que se 
echaban a faltar en la contaduría de la Procuración 
Real durante los últimos años en que el conde desem
peñó el cargo. 9 4 En 1659 9 5 el pleito no se había solu
cionado, siguiéndose entonces contra el comte Mal a 
quien además se reclamaba nunas partidas de débitos 
igulmente pendientes del desempeño de la Procura
ción Real por Don Pedro de Vivot, Don Francisco Su-
reda y Don Miquel Sureda a cuyas haciendas había 
sucedido la condesa Francina Thomás y Sureda. 0 6 

3.2.—La condesa Curadora. 

Doña Única Fuster y Net, esposa desde 1626 de 
Don Pedro Ramón Zaforteza pertenecía por su apelli
do paterno a uno de los principales llinatjes de la no
bleza mallorquína. Su padre, Pere Fuster y Fuster era 
señor de S'Estore1! y de los vínculos de la casa de 
Pax entrados en su casa. 9 7 A ellos y a la dicha hacien
da heredará dicha Doña Única por fallecer sin suce
sión su hermano Pere Joan Fuster y Net. 9 8 

Como bienes propios, constituirán lo principal de 
su patrimonio personal: en la Ciudad, las casas en la 
actual calle de Morey denominadas en aquel entonces 

9 2 lbid. El Dr. Armella fue a detenerle "y luego incontinenti 
que salió de su casa y habitación entraron en la carroza del virrey 
y via recta fueron al castillo de Belver... y en el patio de dicho 
castillo se le notificó la orden del virrey no saliese sino hasta el 
rastrillo hasta otra orden, pena de 10.000 ducados". 

9 3 lbid. Alegó, entre otras cosas, que su presencia era necesaria 
en la Real Hacienda por "el perjuicio que se seguía por falta de 
su assistència, más aun cuando el mismo día en que quedó preso 
se empezaba a vender el diezmo del grano". 

9 4 ACF, Procés y cervicis..., a S. M. per los Fortezes. Libro 8, 
s/f. [En adelante citado como Cervicis]. 

« 5 lbid. 
9 6 Por igual motivo constatamos que en 1608 la condesa de 

Zavellà, Doña Isabel de Pax, pariente de los Formiguera, fue con
denada a pagar 3.354 lliures, 13 sous y 4 diners como hija del di
funto Procurador Real, barón de Bunyolí (ibid.). 

9 7 Por ello se firmaba Pax-Fuster. De igual modo lo hará Doña 
Única y así lo hizo también su hermano Pere Joan. Nosotros por 
no complicar la cuestión nos referimos siempre a ellos mediante el 
solo linaje de pura agnación. 

9 8 En general, sobre Doña Única Fuster puede consultarse a 
J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., pp. 101 ss. Al momento de 
casarse con el Procurador Real Zaforteza era viuda del cavaller 
Pere Andreu y Ferrandell. El hijo habido de este primer matrimonio 
pleitearía largamente con su hermanastro el comte Mal. 
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posada de S'Estorell; 9 9 y en Arta numerosos alodios 
que fueron cabrevados por su padre en 1617. 1 0 0 En 
Capdepera otros alodios con directo dominio, censos, 
tascas y fadigas;101 más alodios, 1 0 2 finalmente, en 
Pollença y en la Ciudad; y considerables censales en 
Muro. 1 0 3 Otros bienes heredados que integraban el 
patrimonio personal de Doña Única eran el censo de 10 
quarteres de trigo y 8 lliures sobre La Baduya, propie
dad de la magnífica Joana Pelegrí, esposa del Doctor 
Francesc M i r ; 1 0 4 y los alodios sobre Sos Sanxos, So'n 
Colombàs, Cardaix y Sauma, propiedad esta última 
possessió del honor Pere Guiscafré. 1 0 5 

Actuando como curadora la condesa Doña Única 
acrecentó el patrimonio de la Casa Formiguera me
diante las siguientes operaciones: 1 0 6 

—• Quitación de 45 lliures censo anual el 2 de abril 
de 1640 ante la Curia del Pariarje por precio de 562 
lliures, 10 sous que firmó Don Antoni de Salas. A este 
censo estaba obligada la possessió So'n Pont. 

— Quitación de 84 lliures censo anual el 4 de abril 
de 1640 a que estaba obligada aquella misma posses
sió. 

— Quitación de 45 lliures, 7 sous, 4 diners censo 
anual el 29 de Abril de 1644 por cesión de ánnua pen
sió 1 0 7 al Carmen. Ese censal gravaba al referido pre
dio de So'n Pont. 

— Quitación el 21 de abril de 1644 de 32 lliures 
censo anual por igual medio al convento de San Geró
nimo, carga que igualmente pesaba sobre So'n Pont. 

— Quitación de 68 lliures censo anual sobre So'n 
Pont, el 6 de marzo de 1645 por igual cesión de pen-

9 9 Se trata de uno de los edificios proto-renacentistas con más 
hermoso zaguán, desgraciadamente exportado a América. Antiguo so
lar de los Morey, había entrado en la casa de Fuster por compra 
que llevó a cabo en 1 5 3 1 Mossén Felip Fuster. Véase al respecto 
SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ / ANTONIO ALONSO FERNÁNDEZ, Arqui
tectura Mallorquína moderna y contemporánea, Palma, 1 9 7 3 , p. 2 6 . 

1 0 0 ARM, Magnats 1 5 8 6 - 1 6 4 0 [ 1 1 5 0 ] ff. 1 0 7 ss. 

1 0 1 A R M , Magnats 1 6 5 6 - 1 6 8 7 [ 1 1 4 9 ] f. 1 6 6 . 

102 ¡ b i d 

1 0 3 ACF, Cardoner, i° 7 6 . 
1 0 4 Este censal procedía de la herencia de la magnífica Única 

de Pax (ibid.). 
ios Ibid. 
ios ACF, Cardoner, ff. 2 9 ss. 

1 0 7 Respecto a la ánnua pensió escribe el Dr. Cardoner: "digo 
esto porque no todos los que leherán estos borrones serán versados 
en el negocio y se hallarán embaracados como yo antes de pregun
tarlo; y ass! vuelvo a dicir, que, las Penciones quo ad annuas tiene 
transferido el dominio sólo a la percepción de las penciones. Y las 
pleno jure la tienen tanto en el capital como en las penciones. Mas se 
advierte que en Cataluña ordinariamente se usa este término pencion 
anual en todos los censos y en essa conformidad lo continuava, pero 
me han advertido que acá por pencion anual se entienden estas pen
ciones cedidas quo ad annuas, que no ha cido esse mi intento" (ACF, 
Cardoner, f° 30). 

siones a favor de la Cofradía de San Pedro y San 
Bernardo. 

Todas estas quitaciones dejaron libre de cargas al 
predio So'n Pont (en total, 338 Mures). Por otra paite, 
el censo anual que cobraba de la Universidad (62 lliu¬ 
res) lo destinó a la fundación de un beneficio en la 
capilla de las Animas de la parroquial de Santa Eula
lia, con reservade derecho de patronato. 1 0 8 Finalmente, 
añadió al patrimoino de la casa de Formiguera los 
predios de S'Estorell, So'n Pax, So'n Cotxo, So'n Da-
viu, el olivar de Corbaleres y el Puig de la Creu, to
dos ellos por cesión a favor de su hijo el conde Don 
Ramón, en alodio propio, directo dominio y tasca de 
todos los splets a un quinto de aceite. 1 0 9 También agre
gó el Rafalet deis Corps, en alodio real y a censo de 16 
Mures;110 la savoneria y huerto en la parroquia de 
Santa Clara; 1 1 1 y el predio So'n Togores. 1 1 2 

En otros aspectos, la dimensión humana de la con
desa Doña Única interesa notablemetne a la historia 
de la Casa de Formiguera como posible instigadora de 
las presiones jurisdiccionales sobre Santa Margarita 
a partir de su tercer matrimonio con el cavaller Asbert 
Fuster, su primo carnal. 1 1 3 Como tutores ambos del 
joven Don Ramón Zaforteza se hicieron responsables 
de los graves altercados ocurridos en aquella villa en 
1649, germen de las intrincadas luchas que más ade
lante se analizarán. 1 1 4 Aquel año, el pueblo en masa 
se sublevó contra el régimen de terror en que le tenía 
sumido el padastro del conde. Después de la inculpa
ción de asesinatos contra este último la condesa y su 
esposo se retirarán de la escena. 1 1 5 

ios ACF, Cardoner, f° 6 3 . 
ios ARM, Magnats, 1 6 5 6 / 1 6 8 7 [ 1 1 4 9 ] ff. 1 6 3 v° ss. 

no Ibid. 
m Ibid. 
1 1 2 El conde Don Ramón dispondrá más adelante que este 

predio no pase al primogénito (ACF, Cardoner, f° 6 6 ) . 
1 1 3 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., pp. 1 2 3 ss. 

" 4 Apartado 4 . 2 . infra. 
1 1 5 En 1 6 4 9 el conde de Formiguera acusa a los jurados y 

villa de Santa Margarita de (a) haber asesinado a Miquel Font alias 
Braga, (b) haber disparado arcabuzazos sobre el hijo del bayle ba-
ronal Pere Anfós, (c) haber saqueado la casa de los condes en la 
villa, y (d) haber provocado cierto altercado en la Iglesia de] lugar. 
La condesa Curadora, sobre este último punto declaró que al en
trar en la parroquia "s'en anaren los capellans dins la sagristia tan¬ 
cant aquella, fent tancar los orgues y dit dia no's celebra missa ma¬ 
jor". E] conde, siguiendo el ceremonial de potestad jurisdiccional, se 
sentó "com a senyor que es de dita cavalleria... en cadira de repós 
y coxí de vellut negre deuant". Y a veremos más adelante como se 
le obligó a abandonar el sitial por la fuerza. Entre tanto, al bayle 
baronal Raphael Villar se le arrancó la vara curta "dándole muchos 
palos con las escopetas y amenacandole sin codecendencia" (ARM, 
AU, Cr., leg° IV, 1 0 5 : Informado rebuda en la curia criminal... 
contra los jurats y vila de Santa Margarita... y en jauor del Egregi 
Compte de Formiguera). 
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3.3.—Patrimonio del "comte Mal". 

Sobre el patrimonio de la Casa de Formiguera en 
tiempos del segundo conde de su título estamos más 
documentados que para lo tocante a la época de su 
padre. En primer lugar, sabemos que las casas de la 
Portella fueron notablemente agrandadas al comprar
se las vecinas casas de los magnifichs Jeronim Beren
guer Doms y Marc Antoni Net . 1 1 8 El conde construyó 
un arco para unir al viejo edificio heredado de su pa
dre (que siguió conservando el patio gótico de los 
Berard) las construcciones que elevó sobre el solar del 
primero de los dos inmuebles adquiridos. Fue por tan
to Don Ramón quien hizo obrar la magnífica fachada 
tan conocida por su balcón corrido. 1 1 7 De igual modo 
fue también él quien alzó la torre que hicieron des
mochar los jurados y que se encuentra envuelta en 

1 1 6 ACF, Cardoner, f° 209. Etiam J . RAMIS DE AYREFLOR, La 
nobleza..., p. 91. 

1 1 7 Cabe por tanto corregir al Dr. Santiago Sebastián López y 
al prof. Antonio Alonso Fernández, quienes inexplicablemente supo
nen que el edificio fue construido por Don Antonio Ferrer de Sant 
Jordi y de Sola, conde de Formiguera, que era regidor perpetuo de 
Palma en 1761 (Arquitectura mallorquína moderna y contemporánea, 
Palma, 1973, p. 130). 

una preciosa leyenda. 1 1 8 El edificio ya destacó en su 
época por sus inmensas dimensiones, bien que su es
tructura resultó algo desordenada a causa de la com
plejidad de sus partes integrantes. En 1680, solo nue
ve años antes de su muerte, todavía adquirió un huer
to que dotó de un hermoso pozo en piedra rosa con ar
tístico brocal. 1 1 9 

Aparte de estas cases majors que quedaron vincu
ladas, poseía el conde de Formiguera, como heredero 

u s GUILLEM COLOM I FERRA, El Comte Mal, Mallorca, 1950, 
p. 249 recoge la noticia de que Don Ramón Zaforteza levantó la 
torre para poder observar el claustro de Santa Clara. La leyenda 
asegura que la intención era estar en contacto con una amante me
tida a monja (J. RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 117). Una ver
sión frecuente narra que para ello el diablo ayudó al conde a le
vantar la torre en una noche y sus cimientos nacen en los infiernos. 
En conjunto, la leyenda del comte Mal presenta asombrosos puntos 
de contacto con la catalana del comte l'Arnau, especialmente en su 
parte final o cant dels càstigs donde todo parece concordar. Esas 
coincidencias fueron puestas de manifiesto a grandes rasgos por 
Ramis de Ayreflor en su obra citada; pero falta todavía un estudio 
profundo de la cuestión. 

Junto a los actuales jardines de los Baños Árabes. A él se 
asoma la capilla del palacio y la modesta estancia en la que según 
la tradición falleció el comte Mal: su cuerpo desapareció durante 
el velatorio entre humos de azufre y hubo de enterrarse, en su lu
gar, un tronco de higuera. Concordando con el poema del comte 
l'Arnau, el conde quedó condenado a cabalgar eternamente y así se 
aparece, sobre su caballo verde que se alimenta de almas pecadoras, 
en Galatzó la noche de San Juan. 

CUADRO 4 

ARRENDAMIENTOS D E L COMTE MAL (1675) 

Ánnua Mercè 
Predios1 Extensión 

Moneda Trigo 

Deu-lo-sal 91 qdes. 951. 95 q. 
Es Pujolet 31 qdes. 701. 70 q. 
Es Pujol 127 qdes. 501 . 50 q. 

61 qdes. 40 1. 14 s. 40 q. 
Rafal Roig 160 qdes. 951. 95 q. 
Hort d'es Pujol 6 qdes. « « 
Hort de Raboster 7 qdes. « 25 q. 

57 qdes. 751. « 
Binifubell 29 V 2 qdes. 431. « 

Totales 569 V 2 qdes. 468 1. 14 s. 375 q. 

Valorado conforme a los datos que figuran en el Llíbre del Cardoner (ACF). 

i No incluye las sorts de So'n Molines. 
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designado por su padre, la casa del Sitjar procedente 
de la herencia de su tío Onofre Zaforteza. De ellas ya 
hablamos al referirnos al patrimonio del primer conde 
y ahora solo cabe añadir que, según observó el admi
nistrador Dr. Cardoner 1 2 0 se habían desvalorizado no
tablemente porque "la calle del citjar que era una de 
las buenas de la ciudad tenían estimación las casas 
que en ella hay, muy al contrario de ahora; la causa 

1 2 0 ACF, Cardoner, f° 211. 

es el haber mudado la puerta de la ciudad que estaba 
al cabo de ditcha calle al puesto que está ahora, lla
mada la Puerta de Jesús". En 1697 se encontraban 
arrendadas al mismo precio en que lo estaban durante 
su vida, esto es por precio de 38 lliures anuales. 1 2 1 

En Santa Margarita heredó el comte Mal los edifi
cios baronales que más arriba se han relacionado. Cons
ta que en las cases mafors de So'n Forteza hizo nume-

1 2 1 Ibid. 

CUADRO 5 

SORTS D E L COMTE MAL (1675) 

Sorts Extensión Ánna Mercè 

Sa Costera 0 V 2 qda. 
Es Puig * 3 qdes. — 

1 qda. 15 1. 
18 qdes. 90 1. 
10 qdes. 40 1. 10 s. 

2 V 2 qdes. 15 1. 12 s. 6 d. 
4 qdes. 22 1. 6 s. 
2 qdes. 1 c. 7 1. 6 s. 
3 V 2 qdes. 18 1. 4 s. 
1 qda. 4 1. 
4 qdes. 25 1. 12 s. 
2 qdes. 13 1. 
1 V 2 qdes. 8 1. 11 s. 
7 V 2 qdes. V 2 c. 44 1. 12 s. 
3 qdes. 3 c. 18 1. 15 s. 
2 qdes. 1 / 2 c. 12 1. 4 s. 4 d. 
2 qdes. 1 c. 11 1. 5 s. 

5 c. 7 1. 1 s. 
1 qdes. 1 / 2 c. 5 1. 12 s. 6 d. 
3 qdes. 1 V 2 c. 21 1. 1 s. 10 d. 

V 2 qdes. 2 1. 15 s. 
1 qda. 4 1. 10 s. 

? 1 qda. 5 1. 10 s. 
1 qda. V 2 c. 6 1. 10 s. 
4 qdes. 25 1. 
2 qdes. 14 1. 
6 V 2 qdes. 27 1. 12 s. 6 d. 
3 qdes. 18 1. 

83 V 2 qdes. 1 V 2 c. 484 1. 4 s. 8 d. 

* No están arrendadas porque su producto se destina a forraje para las cases majors de la caballería. 
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rosas obras de mejoras y a su muerte se encontraban 
profusamente amuebladas y su capilla ricamente do
tada. Vivía en ellas un majorat que se encargaba de 
las bodegas. 1 2 2 También heredó las possessions y los 
huertos de las cavalleries y añadió por compra a este 
patrimonio el predio de So'n Rabassa que dabe en 
arrendamiento bajo las mismas condiciones que las 
sorts.123 Esta finca era pequeña "pero grande respecto 
de ser la flor de las tierras y a las puertas de la vi
l la" . 1 2 4 

Aquellas possessions (ver el cuadro 4) heredadas se 
encontraban de igual modo cedidas a arrendatarios: Es 
Pujol (unas 127 quarterades) lo estaba por precio anual 
de 50 Mures, 50 quarteres de trigo, un quintal y me
dio de queso y dos capones; 1 2 5 Rafal Roig (unas 160 
quarterades) por 95 Mures, 95 quarteres de trigo, dos 

1 2 2 Id., f° 213. 
1 2 3 Id., f<> 221. 

Ibid. 
1 2 5 Este predio se compone de cuatro semanters de secano y 

siete quarterades incultas; integradas estas por los mitjans de So'n 
Perot, Es Pouet, S'Argelegar, Rafal Roig de la Creueta y Es Velar 
(ACF, Cardoner, f° 222). 

quintales de queso, seis pavos y dos capones ; 1 2 6 Deu-
lo-Sal (unas 91 quarterades) por 95 Mures y 95 quar
teres de t r i g o ; 1 2 7 Es Pujolet, 18 quarterades a las que 
el conde Don Ramón agregó por compra 13 quartera
des, por 70 Mures y 70 quarteres de t r i g o ; 1 2 8 Reboster 
(61 quarterades) por 40 Mures, 14 sous y 40 quarteres 
de trigo, y un par de capones. 1 2 9 Todas estas fincas 
estaban, por otra parte, sujetas a diezmo, por estar 
dentro de la jurisdicción baronal, según vimos más 
arriba. En resumen, contando solamente con el precio 
de los arrendamientos podemos calcular que les ren
tas fijas anuales, por este concepto, eran del orden de 
las 350 Mures, 14 sous en moneda, más 260 quarteres 
de trigo, 3 quintales y medio de queso, 4 capones y 6 
pavos. En cuanto al predio de So'n Rabassa (29 quar-

v 2 e Este predio constaba de cuatro semanters (La Era, La Creu, 
Les Clavagueres, Es Pou) contándose doce quarterades de tierras 
yermas (id., f° 229). 

1 2 7 Consta de cuatro semanters, contándose diez quarterades in
cultas (id., f° 238). 

1 2 8 Integrada por cuatro semanters, siendo su mayor parte tie
rras de mala calidad. A todo esto agregado el Camp de Na Perotxa 
(5 quarteres y 3 cortons más otras piezas menores (id., í° 249). 

1 2 9 Consta de tres semanters y la mayor parte es de mala ca
lidad (id., f° 256 ss). 

CUADRO 6 

CENSOS ACTIVOS D E L COMTE MAL (1675) 

Trigo Xeixa Moneda 

Santa Margarita 162 q. 71 b. 31 a. 466 1. 394 s. 35 d. 
Muro . . . . 112 q. 56 b. 31 a. — 61 1. 86 s. 16 d. 
Maria . . . . 43 q. 02 b. 03 a. 02 q. 02 a. 93 1. 78 s. 
Castell-Llubí . . — — — 
Ciutat . . . . — — 12 1. 12 s. 
Petra . . . . — — 2 1. 
Sa Pobla . . . — — 27 1. 4 s. 
Sineu . . . . — — 20 1. 
Porreres — — 10 1. 
Baronia d'Empúries — — — 
Llucmajor. — — 10 1. 
So'n Vida . — — 88 1. 
Inca . . . . — — 8 1. 

Totales . 350 q. 1 b. 5 a. 2 q . 2 b. 825 1. 4 s. 3 d. 

Gallinas Aceite Cebada 

196 V 2 

98 —. —• 
29 — —• 

2 
— — 

— 
120 cort. 5 q. 

325 V 2 120 cort. 5 q . 

Elaborado conforme a datos extraídos del Capbreu de Censáis de Can Formiguera (ACF). 
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terades y media) parte de él se encontraba arrendado 
por 36 lliures, reservándose el majoral por precio anual 
de 7 lliures la explotación del higueral. 1 3 0 A ello se 
han de añadir los arrendamientos de Binifaubell de 
Sancelles (57 quarterades) estipulada en 75 Mures 
anuales; 1 3 1 el huerto de Reboster (7 quarterades) arren
dado por 25 quarter as de trigo, 6 V 2 quintales de cá
ñamo y 18 líos de c a ñ a s ; 1 3 2 y el huerto de Es Pu
jol (6 quarterades) por precio que no podemos cal
cular dado que se contrataba de una manera varia
ble . 1 3 3 

Finalmente, las 28 sorts134 puestas en explotación 
por el comte Mal rentaban anualmente, en concepto 
de arrendamiento, 484 Mures, 4 sous y 8 diners, totali
zando una extensión dispersa de unas 83 V 2 quarte
rades (ver el cuadro 5). Todo ello sumado a las án-
nuas mercès procedentes de las possessions y huer
tos que se incluyen en la demarcación baronal dan 
un total de 952 Mures, 18 sous, 8 diners, 370 quar-
teres de trigo, tres y medio quintales de queso, etc. 
Esto sin contar lo referente al huerto de Es Pujol, 
Galatzó, Son Pont y S'Estorell que no incluímos por 
diversas razones. 1 3 6 Además como sabemos que los 
censales (que incluímos en el cuadro 6) fueron hereda
dos por el segundo conde debido a su calidad de in-
quitables, podemos conjeturar que aparte de las ren
tas fijas anuales que acabamos de relacionar se encuen
tran en favor del patrimonio de la Casa Formiguera 
1.021 Mures, 3 sous y 3 diners (de las cuales 195 lliures 
y 6 sous por gallinas cobradas en moneda), 120 cortons 
de aceite, 5 quarteres de ordi, y 350 quarteres, una 
barcélla y 5 aLmuts de trigo. Hecha la adición corres
pondiente resulta la cantidad de 1.974 lliures, 1 sou y 
11 diners y 725 quarteres, 1 barcélla, 5 almuts de trigo, 
más las otras pequeñas partidas en especie. 

Hay que tener en cuenta que estos censos rústi
cos (que frecuentemente se consignaban como traspa
so de deuda) eran pagados por un total de 280 perso
nas (cuadro 7) de las cuales, 262 estaban relacionadas 
con las cavalleries y por lo tanto se encontraban su
jetas a derechos dominicales prestando en consecuen-

1 3 0 Id., f° 264. 
1 3 1 Id., f° 267. 

1 3 2 Id., f° 270. 
1 3 3 Id., f° 274. 
1 3 4 Id., f° 181 ss. 
1 3 5 Sobre Galatzó y So'n Pont no hemos encontrado documen

tación. Para el huerto de Es Pujol, las noticias que poseemos son 
extremadamente fragmentarias. Finalmente, S'Estorell y el resto de 
la hacienda procedente de la Casa de Fuster estuvo largo tiempo 
en litigio; los expedientes se encuentran sin catalogar en la sección 
Audiencia en ARM. 

CUADRO 7 

CENSATARIOS D E L COMTE MAL 

Localización 
N.o de 

censatarios 

Cavalleries de Sta. Margarita * . 149 
Cavalleries de Muro * 81 
Cavalleria de María * 32 
Inca 2 
Ciutat 3 
Petra 1 

2 
1 

Baronia de Empúries 4 
1 

So'n Vida 1 
Llubí 1 
Pollença 2 

Total 280 

* Estos censatarios que poseen tierras dentro de la demarca
ción baronal están también cargados con diezmos y tasca. 

cia diezmos a la Casa de Formiguera. Estos diezmos, 1 3 6 

al igual que bajo el primer conde frutaban unas canti
dades en especie que traducidas a moneda representa
ban un mínimo de unas 1.000 Mures.™1 Todo ello da, 
como balance final aproximado, una renta agraria anual 
fija, en arrendamientos, censales activos y prestaciones 
de diezmos y tascas, que puede fijarse en 2.974 Mures, 

136 N 0 comprendemos en ellos los diezmos que la Casa de 
Formiguera intentaba cobrar sobre las comunes de Santa Margarita. 
Tal pretensión llevó al primer conde a enfrentarse en pleito contra 
la villa en 1630 y el litigio continuaba en 1639, año en que la con
desa curadora reclamaba por los frutos corridos de tales tierras la 
cantidad de 4.000 lliures que comprendían los diezmos jamás paga
dos desde 1558 (ACÁ, Consejo de Aragón, leg° 1.006. POR / LA 
VILLA DE S a M A R G A R I T A / . . . / C O N / E l Conde de Santa 
María de Formiguera / S O B R E / Que la villa no ha de pagar... 
los /frutos discurridos de sus tierras comunes...). En 1643 una 
concordia dio fin a este pleito, acordándose que la villa sólo paga
ría 1.700 lliures y que a partir de entonces la Casa de Formiguera 
cobraría, por los diezmos de las comunes, una de cada veinte quar
teres de trigo. Tras ese acuerdo, "a los pocos días fueron a dicha 
villa la condesa, Asbert Fuster su marido y su hijo el conde, a 
los que recibieron los jurados con el mayor aplauso que fue posi
ble juntando para ello toda la gente de armas y parando campo 
en el camino". No mucho tiempo después estallarían los graves al
tercados jurisdiccionales ( J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., pp. 
130 ss.). 

137 Cfr. los datos que trae el Cardoner, ff. 112 ss. (ACF). 
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lsou y 11 diners en moneda, aparte de las cantidades 
en especie. De estas últimas las 725 quarteres, 1 barce-
lla y 5 almuts de trigo equivaldrían a unas 1.450 Mu
res al año. 1 3 8 

Como ya avanzamos al tratar del patrimonio bajo 
el primer conde, otra cuestión importante era la de 
las vides. El celler destacaba en Santa Margarita por 
su capacidad 1 3 9 y su equipamiento, notablemente me
jorado por Don Ramón. Este declaró en su testamento 
poseer en el término de aquella villa 20 quarterades 
de viña, pero la realidad es que solo se trataba de 8 x ¡% 
explotables 1 4 0 más una partida llamada Na Castellana 
completamente yerma. 1 4 1 Esta última se cedía en arren
damiento unida al huerto de Es Pujol, mientras que 
aquella otra extensión se arrendaba independientemen
te por precio anual de 182 Mures, cargando este arren
damiento con diezmo, al igual que se gravaba con el 
mismo derecho toda aquella vid poseída dentro de la 
demarcación jurisdiccional del baró.li2 Este diezmo 
de uvas no podemos evaluarlo por ahora con exacti
tud porque los datos que conocemos indican fluctua-

1 3 8 Según los datos aportados por J . JUAN VIDAL (Las crisis 
agrarias y la sociedad en Mallorca durante la Edad Moderna. Te
sis de doctorado, Barcelona, 1976) tomamos como precio medio 
para la quartera de trigo durante el periodo de tiempo comprendido 
entre 1640 y 1699 2 lliures. 

13» Supra, 3.1. 
1 4 ° ACF, Cardoner, f° 173. 
1 4 1 Ibid. 
1 4 2 ACF, Cardoner, f° 172. 

ciones en cuanto a las cargas cosechadas. 1 4 3 Pero sí 
podemos conjeturar que la mínima renta que propor
cionaba era de 1.200 Mures anuales procedentes de la 
venta al detall del vino en el celler de Santa Marga
rita, 1 4 4 venta que monopolizaba la Casa de Formiguera 
impidiendo en la plaza de la villa toda otra venta de 
este producto. 1 4 5 Igualmente poseían los condes el 
monopolio de la carnicería, vendiendo la carne proce
dente del ganado que percibían por el diezmo de 30/1 
que aplicaba la cort baronal. 1 4 6 

Finalmente, frente a estas entradas que engrosa
ban el patrimonio de la Casa bajo el primer conde 
hemos de situar las salidas fijas causadas por el pago 
de censos y demás cargas que la Casa libra a favor 
de diferentes beneficiarios y que se pueden totalizar 
en 374 lliures. A ello habría que sumar los gastos cau
sados por el pago de salarios que, en este caso, siguen 
siendo prácticamente los mismos que se dieron para 
el primer conde. 1 4 7 

1 4 3 Id., ff. 175 ss. 
1 4 4 Ibid. 
" 5 Id., f° 174. 
146 ACF, Cardoner, ff. 39 ss. 
1 4 7 De todos modos conviene tener en cuenta que hacia 1650 

el comte Mal redujo notablemente el número de sus empleados dado 
que la pérdida del pleito jurisdiccional hizo que las funciones de 
la cort baronal disminuyesen. A su muerte, el Dr. Cardoner decla
raba "[haber] procurado por vía de convenio bolver a introducir la 
pocession desta jurisdicción... pero como aquellas calles de la villa 
de Sta. Margarita están regadas de sangre humana y esto es tan 
reciente, siempre ha ávido algún embaraco" (ACF, Cardoner, f° 165). 

CUADRO 8 

BALANCE D E L COMTE MAL" 

Entradas * * Salidas 

Moneda Trigo Moneda Trigo 

Predios 
Sorts . . . . 
Censales 
Derechos . 
Arrend.0 de Sitjar . 
Arrend.0 de viñas . 
Diezmo de uvas 
Venta de trigo censal 

468 1. 14 s. 
484 1. 4 s. 8 d. 
825 1. 14 s. 

1.000 1. 
38 1. 

182 1. 
1.200 1. 
1.450 1. 

375 q. 

350 q. 1 b. 5 a. 

Salarios de criados 
Gastos de esclavos 
Sueldos baronales . 
Censos pasivos 

J 4331. 

3551. 
3741. 22 q. 4 b. 

Totales 5.842 1. 38 s. l id . 725 q. 1 b. 5 a. Totales 1.1621. 22 q. 4 b. 

* Acerca de la herencia materna no disponemos de datos. Sólo sabemos que a su muerte la condesa viuda dejó una fortuna valora
da en 100.000 L. que no engrosaron el fideicomiso de la Casa (ACF, ff. 78 ss.). 

** No se incluye lo procedente del desempeño del cargo de Procurador Real. 
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CUADRO 9 

Sueldo companatje 

1 Mayordom major 45 1. 
l 3 cocheros 54 1. ] 

SERVICIO < 4 Llibrees 48 1. f 
J 4 palafreneros 40 1. 86 1. 
| 16 criados varios 160 1. 1 

16 esclavos — 

30 1. 
1 Escrivent subrogat (en Sta. Margarita) 20 1. 
2 Escribanos (en Muro) 40 1. 
7 Oficiales varios 70 1. 

10 1. 
CORT BARONAL 1 Majoral de la Cort 30 1. 

35 1. 
1 Depositan 20 1. 
1 Lloch-avent 30 1. 
1 Baile de vara curta 30 1. 

\ 1 Procurador 40 1. 

Total 702 1. 86 1. 

3.4.—La condesa Doña Francina Thomas. 

No podemos dejar de hablar de la primera esposa 
del comte Mal, Doña Francina Thomas y Sureda, dada 
la importancia que su figura reviste. 1 4 8 Ya hemos di
cho anteriormente que casó con Don Ramón hallán
dose este en prisión domiciliaria. Como hija de una 
de las casas mallorquínas más ricas de su época, su 
dote se concertó en la cifra de 20.000 Mures,1*9 lo 
que indica que la precipitación de la boda se debió 
no solo a la necesidad de garantizar la descendencia 

1 4 8 La categoría de esta señora es tan considerable que incluso 
en la leyenda del Comte Mal es ella quien sobrevive al conde en 
vez de su segunda esposa, que es ignorada totalmente. 

1 4 0 Los capítulos matrimoniales (1648) en ACV, Llibre Gros 
n.° 1, í° 225. La importancia de la dote es destacable en compara
ción con las de otras mujeres nobles de la época en Mallorca: la 
de Doña Magdalena Sureda, en su matrimonio con Don Jaime Zan¬ 
glada, se acordó en 7.000//i'nres el año 1641 (id., f° 226); la de Do
ña Magdalena Sureda, en su matrimonio con Don Ramón Fortuny, 
en 6.000 lliures en 1620 (id., f° 304). 

de la casa ante la inminente salida del conde hacia 
la Corte (para responder de los cargos de asesinato 
que Santa Margarita actuaba contra él) sino también 
para poder aquel hacer frente a los grandes gastos 
procesales que se acumulaban en su contra. 

La fortuna personal de Doña Francina como here
dera pubüla de su casa era considerable (cuadro 10). 
Aparte de los predios de Son Sureda de Ses Basses 
(± 1.200 quarterades), Belldeport 1 5 0 y Santa Eulalia, 
poseía los rafales R o i g 1 5 1 (90 quarterades explotadas 
en régimen de amitger),152 Nou (75 quarterades bajo 

1 5 0 ACV, Llibre Gros n.° 1, f° 32 ss. Hemos de advertir que 
estos datos son los que hallamos en el inventario del padre de Dona 
Francina. Si los tenemos en cuenta para ella es debido a un informe 
de Don Joan Miquel Sureda en el que manifiesta que " D . a Fran
cina mantengué sempre los contractes quc's trobaren del q° son pare 
a una matexa annua mercè y aueríes" (ACV, Administració de Ca'n 
Thomàs). 

1 5 1 No confundir con el Rafal Roig del conde en las cavalleries. 
" 2 ACV, Llibre Gros n.° 1, ff. 328 ss. 

SALARIOS Y MANUTENCIÓN ANUAL DE EMPLEADOS DE LA CASA ENTRE 1625-1675 
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CUADRO 10 

RENTAS RUSTICAS, EN MONEDA, DE LA 
CONDESA DOÑA FRANCINA THOMAS (1670) 

Concepto 
Renta fija anual 

en lliures 

Censos anuales . . . . 786 
Arrendamiento de Belldeport 150 annue marce 
Arrendamiento de La Boval . 801 annua mercè 
Tenencia directa de Vivot 1.000 
Pago por pastures de Vivot . 300 
Arrendamiento de Monistret. 205 annua mercè 
Explotación de So'n Sureda . 3.000 

Total . . . . 6.242 1. 

Datos extraídos dei Llibre gros n.° 1 (ACV). 

el mismo régimen), 1 5 3 y Lo Cabás 1 5 4 (86 quarterades, 
también con amitger).155 A ellos hay que añadir nu
merosas piezas de viña; el hostal de So'n Sureda; las 
partidas de La Boval (16 quarterades dadas en arrien
do) 1 5 0 y Lo Monistret (40 quarterades, también arren
dadas); 1 5 7 numerosos alodios en Sa Pobla; las cases 
majors del Born con su algorfa, huerto y molí de sang; 
tres casas más en la Ciudad, cedidas dos de ellas en 
alquiler; el hostal deis Thomasos, almacenes de mer
caderías de ultramar en la calle del Mar (parroquia 
de Santa Cruz) en propio alodio y directo dominio; 1 5 8 

una algorfa y una botiga entre la Carnicería y la Pla
tería (sic),159 y un total de censales que le rentaban al 
año 780 lliures.160 Además, poseía por compra el moli
no de S'AIzinar ( 1 6 6 9 ) 1 6 1 y el territori de Vivot des 
Puig d'Inca (1664), 1 0 2 hoy So'n Vivot, que era directa-

" 3 Ibid. 
1 = 4 Dedicado esencialmente a la cría de ganado. 
i=5 ACV, loe. cit. 
1 5 6 ¡bid. 
i " Ibid. 
158 ARM, Magnats, 1668-1718 (1151), f.° 63. 
1 5 9 ARM, Magnats, 1656-1687 (1149), f.° 172. 
160 ACV, loe. cit. Por supuesto, todos ellos inquietables. 
1 6 1 Lo compró a Doña Margarita Font de Roqueta y esta

ba situado en Binissatí de Campanet (ACV, Llibre Gros n.° 1, 
í.° 280). 

1 6 2 Copiamos esta frase de un documento de la época por 
su expresividad: " . . . [D. a Francina] era molt bona administradora 
de la sua hazienda y predios y no gastaua ningunas cosas super-
ffluas" (ACV, Bienes separados de D.a Francina Thomás). 

mente administrado por ella y que con sus rafales 
constaba de ± 1.500 quarterades.163 Sólo este último 
predio le rentaba anualmente 1.000 lliures frariques 
y le dada un mínimo de 1.000 quarteres de lino, 600 
quarteres de avena y cebada, 500 trullades de aceite 
y 300 lliures que le pagaba su esposo por el derecho a 
pasturar ganado en el territori.16* Por otra parte, cons
ta que So'n Sureda le rentaba al año 3.000 lliures fran¬ 
ques fijas. 1 0 5 

La condesa Doña Francina conservó durante toda 
su vida conyugal (1648-1675) sus bienes separados de 
los de su esposo. Ella se ocupaba de contratar los 
arrendamientos de sus predios o de cederlos a amitges, 
cuando (como hemos visto) no los llevaba directamen
t e , 1 0 5 b i s constatándose al respecto que después de su 
muerte se demostraba que las fincas le habían rentado 
más y rendido mejor cuando las explotaba bajo este 
último régimen. 1 6 6 También, por otra parte, conservó 
siempre —sin integrarlas al patrimonio conyugal — 
las alhajas que le dieron f a m a ; 1 6 7 las heredadas de 
sus padres fueron reclamadas por su heredero Don 
Joan Miquel Sureda, así como las que adquirió con su 

i M Incluía diversos rafales, destacando por su importancia el 
de So N'Albertí. El precio que pagó Doña Francina por el terri
tori fue de 3.331 lliures (ACV, Llibre Gros n.° 1, f ° 304). 

1 0 4 El ganado que se encontraba en Vivot iba diferentemen
te marcado; al respecto sabemos que el conde acostumbraba "te
ñir señat tot lo seu bestiar de llana ab dos guinxes vna a la orella 
dreta y altra a la orella esquerra, so es el qui es nat en las suas 
possessions abont no té arrendador sino que corren per sa propia 
administrado y conró... En el seu bestiar de llana qui no corre 
per conductor [es el caso de Vivot] sino per son propi o de sos 
amitgers el señal que fa de pega es vna flor de lliri que son las 
suas armas" (ACV, Bienes separados de D.a Francina Thomás). 

1 6 5 ACV, Bienes separados de D." Francina Thomás. A la 
muerte de la condesa, se encontró en So'n Sureda un celler molt 
bé gornit, i. e., muy bien equipado. Contenia diversos elementos 
que el conde reclamó al heredero Don Juan Miguel Sureda: 6 bo
tes congrenyades que contenían 170 somades de vino, cuya made
ra procedía de bosques de la Casa de Formiguera; pedreny em
pleado para los cups traído de Binissalem [S'Estorell], que se va
loró en 50 lliures; en la tafona, la caldera de aceite, que fonch fa
bricada de aram de dit conde; una partida de lino foraster, que 
había sido tomada de la saetía del patrón Castany "a bon compte 
de la participació que dit conde té en dita satgetia". Pero toda 
la ropa blanca de lino y algodón que se encontró manufacturada 
era propiedad de Doña Francina como "obrada en sa casa del 
llí del delme de Santa Eulalia". De igual modo, todo el ganado 
ovino era de ella porque "lo bestiar de llana... no era señat de 
pega ab flor de lliri". 

1 C 5 bis Durante cierto tiempo, no obstante, su tío D. Jorge 
Sureda le administró So'n Sureda. 

1 6 6 Según cálculos presentados por Don Joan-Miquel Sureda 
(ACV, Administrado de Ca'n Thomás). 

3 6 7 Fueron motivo, aún en vida de la condesa, de desagra
dables litigios. Así, consta que en 1654 el conde se llevó a Cata
luña un cordoncillo de oro valorado en 400lliures. Lo empeñó para 
pago de hombres de una leva. También empeñó un anillo de dia
mantes valorado en 80 lliures y unas perlas que valían 800 lliures 
(ACV, Bienes separados de D." Francina Thomás; ACV, 1102: 
Plata de la Condesa de Formiguera). 
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CUADRO 11 

CABEZAS 

Possessions Caballar 
y Mular 

Ovino Cabrío Bovino Vacuno 

54 600 200 48 — 

Vivot 2 20 500 3 — 22 52 

Totales 74 1.100 200 70 52 

Datos extraídos del legajo Bienes separados de D.a Francina Thomas (ACV). 

1 Incluido Lo Cabás. 
2 Incluidos los rafales. 
3 Sin contar, claro está, las dos guardes (300 cabezas) propiedad del conde. 

propio pecunio, asegurándose que el conde jamás le 
hizo ningún regalo suntuario ni préstamo económico. 
Solo constaba haberle pagado un vestido de steró y de 
seda, "cosa de poch valor". 1 6 8 Sus seis esclavos eran 
también de su propiedad particular y los tenía mar
cados con las armas de Thomás, así como la vajilla de 
plata y el ganado. Todo esto consta muy detalladamen
te gracias a los informes que se redactaron al momen
to de exigir Don Joan Miquel la íntegra entrega de 
los bienes de la condesa: especial hincapié se hizo en 
las cabezas de ganado puesto que su número era con
siderable (cuadro l l ) . 1 6 9 Finalmente, recibida la he
rencia por los Sureda como herederos testamentarios 
y como sucesores llamados al fideicomiso de Thomas y 
al mayorazgo de Vivot, el conde tan solo quedó here
dero de todo aquello que debía a su esposa. 1 7 0 

1 0 8 ACV, Bienes separados de D." Francina Thomás. 
i « Ibid. 
1 7 0 Como ya hemos dicho, el conde y Don Joan-Miquel Su

reda pasaron inmediatamente después de la muerte de Doña Fran
cina a separar todos los bienes "muebles" que pudiesen pertenecer 
a ésta o al esposo. Ello, hasta extremos muy concretos: en Vivot, 
una caixa de nogal fue atribuida al comte Mal por encontrarse 
"feta de llenyam de S'Estorell"; también en Vivot, un colador de 
cocina, de latón, estaba marcado con la flor de lis de los Formi-
guera; toda la ropa blanca que se guardaba en las casas de este 
predio, contrariamente a la que se halló en So'n Sureda (cfr. n.° 
14 supra) se adjudicó al conde porque "era feta de Uí cullit en lo 
terme de Sta. Margta... y proccehyt de sos delmes, filada en sas 
possessions y en dita vila y obrada en casa de dit conde"; e\pe-
dreny empleado en la fábrica de la casa de la misma possessió 
añadida a la vieja torre de defensa procedía de fincas de los For-

4.—LA CUESTIÓN JURISDICCIONAL. 

4.1.—Los pleitos baronales. 

Desde mediados del siglo XVI se dá en Mallorca 
una serie de rehabilitaciones de jurisdicciones de ba
rons por parte de los poseedores de cavalleries ma
jors.171 Los viejos privilegios jurisdiccionales parece 

miguera y se valoró en 100 lliures; y "los llenyams de poli, noguer, 
reuoltons, y bigas de p! en la obra de la Casa de Vivot se son tots 
aportats de les possessions proprias de dit conde". Pero no sólo se 
dividieron de este modo los muebles y sucedáneos. También se 
pasaron cuentas cuyo contenido es de gran interés: los dos pri
meros años después de la compra de Vivot (1665, 1666) se trajo 
de Santa Margarita "per el sustento... de majorals, missatjes y 
traualladors" un total de 240 quarteres de trigo y 30 quarteres de 
legumbre. Durante esos años los obreros que trabajaban en la cons
trucción de la casa consumieron 100 somades de vino y 50 cortins 
de aguardiente extraidos del celler del conde en Santa Margarita. 
En Lo Cabás, las hortalizas proveídas para sustento de los hom
bres que obraron los establos se extrajeron de predios del mismo 
conde y se valoraron en 60 lliures anuales. En So N'Albertí, por 
4 anyades de amitger se invirtieron para muías 400 quintars de al
garroba de S'Estorell y So'n Togores. Para los mulos de Vivot se 
trajeron desde S'Estorell 14 carretadas de algarrobas anuales. Fi
nalmente, Don Joan-Miquel hubo de reintegrar al conde todo lo 
que éste gastó en mantenimiento de Gregori Thomás, el hermano 
subnormal de Doña Francina, a cuyo servicio pagaba un llevador, 
una ¡lavadora, un criado, una criada y un negro liberto. Según los 
informes, el fatuo "era stat alimentat en casa de lo Egregio Conde 
de menjar, beure y tot lo necessari, tant sá com malalt, ab criat 
y una criada que axí matex se son alimentáis... y cada día dinaua 
de lo que dit conde... encara que no en sa taula per sos contin-
nuos eixaques" (ACV, Bienes separados de D." Francina Thomás). 

1 7 1 P. D E M O N T A N E R A L O N S O , thes. cit. 

GANADO PROPIEDAD DE LA CONDESA DOÑA FRANCINA THOMAS (1670) 



que no venían siendo aplicados de facto por lo menos 
desde el siglo XV y ahora se intentaba hacerlo. En ge
neral, estas medidas tomadas por los barons no causa
ron agitación entre los habitantes de las cavalleries.112 

Pero no es este el caso de los condes de Formiguera, 
que hallaron una enorme oposición a sus proyectos de 
"restablecer" un dominio tan gravoso para el pueblo 
de Santa Margarita, lugar que pretendían los condes 
que entraba en su jurisdicción baronal. Estallaron rui
dosos pleitos entre la villa y los condes cuyo contenido 
no podemos aquí estudiar con detenimiento. Solamen
te diremos algo en relación con esta cuestión a modo 
de introducción a un problema que todavía no ha sido 
tratado convenientemente. 

4.1.1. Poseía la Casa de Formiguera las cavalle
ries de Santa Margarita, Hero, Maria, Alcudiola, Cas
tellet, Tanca y Puigblanc. 

Para el gobierno y administración de ellas dis
ponían los condes de una curia baronal integra
da por un bayle de vara curta, un escribano, un 
procurador y un majoral. Esta curia se encontra
ba alojada en las llamadas cases majors de Santa 
Margarita y sus ministros dependían de un bayle 
major que presidía la cort de los condes de For
miguera cuyo establecimiento se hallaba situado 
en la actual plaza de Cort de la Ciudad de Ma
llorca. Estas dependencias albergaban no menos 
de dieciocho officiales y sobre su puerta princi
pal se veían pintadas (depinctas) las armas de los 
Zaforteza. 1 7 3 Este detalle cabe resaltarlo por cuan
to es un símbolo claro de ostentación de poder 
particular. 

Una vez cada quince días tenían entrevista el 
notario de los condes, el beneficiado más antiguo 
de la casa, el capellán major de la misma y el 
bayle major de la cort de Formiguera. Repasaban 
juntos los asuntos pendientes y repartían con
sums. Disponían de un total de ocho caballos pa
ra uso de los dependientes de la cort, así como 
de dos carros, que presumiblemente eran utiliza
dos para el transporte de productos procedentes 
de las cavalleries. En la curia había seis caballos 
más y otros tres carros. En esta última se efectua
ban los pagos de censáis que recogía el majoral 
y entregaba al procurador. Las causas judiciales 
se dirimían prima volta ante el bayle de vara 
curta y luego se pasaban al bayle major en la 
cort de la ciudad. 

1 7 2 O mejor dicho aquellos barons, no siguieron adelante en 
sus pretensiones ( J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza... p. 129). 

1 7 3 ACV, Bienes de la Casa de Formiguera, i." 3. 
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1 Datos extraídos del ¡libre de Contrates de las Cavallerias del 
Conde de Formiguera, recibidos por Antoni Molí, nott. de 1656 a 
1674 (ARM, Protocols del Discret Antoni Molí, M-972) 

2 Corrientemente denominado "conductor de cavalleries". 
2 bis Llamado también baile major (ACF, Cardoner, f° 161 v°) 
3 Juraban fidelidad a la Casa de Formiguera ante un pequeño 

retablo conocido con el nombre de "Fusta deis juraments", conser
vado hoy en día por el actual Conde. Dicho retablo fue vinculado 
por D. Pedro Ramón Zaforteza en su testamento. La fórmula: 
"Honor Petras Adefonsi [Pere Anfós] bajulus dictae baroniae... 
iuravit ante retabillo vulgo fusta deis juraments; Honor Michael 
Font bajulus dictae cavalleriae ante dicto retabulo vel fusta jura-
mentuum iuravit". 

4.1.2. Los problemas estallaron cuando los abusos 
de los condes atentaron gravemente contra la libertad 
de los habitantes de Santa Margarita. Los jurados de 
esta villa se alzaron contra la curia baronal aduciendo 
ser dependientes de jurisdicción real por ser Santa Mar
garita villa real y no hallarse por lo tanto sometidos a 
feudo particular. Se trataba pues de discutir a los con
des el dominio sobre la villa. Para ello se incoó la 
correspondiente investigación que dio en refutar (1647) 
los puntos en que se apoyaba la Casa de Formiguera 
en sus pretensiones sobre el lugar. El pleito lo mantu
vo Santa Margarita contra el primer conde y no se so
lucionó en vida de éste, pasando después a continuarse 
contra el segundo conde, quien lo perdió por negárse
le la validez de los argumentos en propio favor que 
presentase su padre en 1627, dictaminándose los si
guientes puntos: 

1. En primer lugar, sobre la cavalleria de 
Santa Margarita, Berenguer Arnau de ínsula [Be¬ 
renguer Arnau d'Illa] recibió en 1301 tan sola
mente jurisdicción aplicadora a dos alquerías y 
tres rafales: esa alquería y esos rafales demostró 

CUADRO 1 2 1 

CORT BARONAL DE FORMIGUERA (1657) 

Escribanos . . Escrivà major (el discret Antoni Moll) 
Escrivà subrogat (Pere Mesquida) 

Procurador . . Don Antoni de Serralta, noble. 
Majoral2 . . Pere Fomés 
Jutge major 2 b i s Dr. en quiscun drets, Michel Mir 
Lloc avent . Matheu Amengual 
Baile de vara 

curta3 . 
Corredor . 

(Faltan nueve oficiales cuyos nombres no hemos ha
llado). 
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el fisco que distaban de la villa de Santa Marga
rita "la más cercana más de mil passos".174 Por 
tanto, quedaba claro para la jurisdicción real que 
no era lo mismo cavalleria de Santa Margarita 
que villa de Santa Margarita, no pudiéndose así 
ejercer jurisdicción en esta última. 

2. Como tal cavalleria fue comprada en 1415 
por [Pedro] Ramón Zaforteza, se demuestra que 
los derechos sucesorios a sanguine son un "inven
to" de la casa de Formiguera, y puesto que los 
Zaforteza no eran descendientes de los ínsula, se 
invalida por lo tanto el argumento que presen
tan los condes, según el cual son sucesores al 
derecho jurisdiccional, dado que este fue conce
dido al ínsula "para sí y sus hijos y descendien
tes varones sucessores universales". 1 7 5 

3. Por otra parte el citado [Pedro] Ramón 
Zaforteza adquirió en 1415 solamente la cavalle
ria y no su jurisdicción que se consideran diferen
temente por no ser lo mismo el dominio sobre la 
tierra que el dominio sobre los habitantes. 1 7 6 

4. En 1420 el referido adquisidor obtuvo un 
privilegio real por el cual se le concedió" el qui
tarse las reseruas de jurisdicción puestas por el 
Señor Rey Don Jaime en el priuilegio q' concedió 
el año 1301 al dicho Arnaldo de ínsula". 1 7 7 Aho
ra bien, tal privilegio es obrepticio y subrepticio 
entre otras razones por pretender el beneficiario 
del mismo "que el lugar llamado María q es de 
cerca de setenta casas y aldea de la dicha villa 
de Santa Margarita fuesse cavalleria suya y com-
prehendido en el privilegio del Señor Rey Don 
Jaime, lo cual es falso como consta del mismo 
priuilegio y de la provanca del fisco y Villa". 1 7 8 

5. Además, tal privilegio de 1420 fue conce
dido por el rey en contra del que de unión e in
corporación posee el reino de Mallorca desde 
1344. Por tanto se le considera nulo por defec
to de potestad. Pero aún cuando no se adujese tal 
nulidad, el mismo privilegio es inservible porque 
habiendo sido firmado en 1420 no fue utilizado 
sino hasta 1502 y "assi por no vso está perdido". 1 7 9 

6. En 1431 un privilegio real concedió a Ra
món Zaforteza jurisdicción civil plena y criminal 
sobre las alquerías de Alcudiola y Castellet. La 
Casa de Formiguera solo puede en principio, ejer
cerla en ellas y no en la villa de Santa Margarita 
porque ya se demostró que están muy distantes 

1 7 4 ACÁ, Consejo de Aragón, leg. 1.006. Respóndese a las 
escrituras, quaestio 3. 

1 7 5 Id., quaestio 5 . 
1 7 6 Id., quaestio 6 . 
1 7 7 Id., quaestio 8. 
1 7 8 Id., quaestio 9 . 
1 7 9 Id., quaestio 10. 

de esta última. Pero más aún, ni siquiera en aque
llas debe disfrutar del privilegio por cuanto este 
es obrepticio al atentar contra el de la unión del 
reino de 1344. 1 8 0 

7. En 1608 Don Pedro Ramón Zaforteza ob
tuvo confirmación real de los privilegios de 1301, 
1420 y 1431. Pero por ella no puede pretender 
ningún derecho nuevo porque se despachó en 
forma común. 1 8 1 

8. Pretende el conde de Formiguera probar 
que su casa desde hace más de cien años posee 
quieta y pacíficamente la jurisdicción. Para ello 
se basa en cierras letras concedidas por el virrey 
Joan Aymerich a su antepasado [Pedro] Ramón 
Zaforteza en 1502. Examinados tales documentos, 
no resultan ser sino mandatos a los bayles reales 
de Muro y Santa Margarita en amonestación para 
que no se opusiesen al ejercicio jurisdiccional de 
dicho Zaforteza so pena de 200 lliures. Sin em
bargo se aduce que "a auer visto este Virrey con 
la atenció que deuia los priuilegios que dize le 
mostró [Pedro] Ramón Zaforteza viera por ellos 
que era siniestra la relación que se le hacia", 1 8 2 

dado que en justicia Aymerich no podía expedir 
tales mandatos de manutención contra aquellos 
bayles reales. Por tanto esas letras son ipso iure 
nulas, suponiéndose que Zaforteza engañó al vi
rrey. 

9. La Casa de Formiguera presentó cuarenta 
y seis letras calendadas entre 1512 y 1622 que 
pretende prueban su ejercicio jurisdiccional. To
das ellas son protestas contra los bayles reales de 
Muro y Santa Margarita porque estos "no de-
xauan exercer la jurisdicción". 1 8 3 Como estas le
tras ni ostentan fe de escribano público de que 
se habían extraído del registro de la Real Audien
cia ni consta que se mandasen despachar por los 
virreyes, se dan por falsas, o por lo menos que 
fueron notificadas a los bayles ilegítimamente. 

10. Pero aun cuando tales letras disfrutasen 
de fe de saca y se hubiesen notificado legítima
mente solo prueban per se que los Zaforteza no 
gozaban precisamente de pacífica y quieta pose
sión de jurisdicción puesto que en ellas se decla
ra "que no se la dexauan exercer los dichos Bay
les Reals". 1 8 4 

11. Dos letras reales de 1602 y 1609 en fa
vor del magnífico Onofre Zaforteza no prueban 
tampoco la quieta y pacífica posesión de la juris
dicción, como tampoco lo demuestran seis pro-

1 8 0 Id., quaestio 11. 
1 8 1 Id., quaestio 12. 
1 8 2 Id., quaestio 13. 
1 8 3 Id., quaestio 14. 
1 8 4 Id., quaestio 17. 



77 

visiones del Regente de la Real Audiencia porque 
fueron despachadas sin ningún conocimiento de 
causa ni citación de ministros reales. En igual 
concepto se tiene una provisión dada por el Pro
curador Real, la cual además carece de valor por 
ser éste juez incompetente. 1 8 5 

12. Con diez rescriptos intentan probar los 
Formiguera que los Zaforteza daban licencia de 
danzas y de hazer correrías en la villa de Santa 
Margarita. Pero estos rescriptos no han sido sa
cados del registro de la Real Audiencia y por 
tanto fueron dados de modo simple que no pue
de probar un ejercicio del señorío, bien consue
tudinario, bien forzado, pero nunca basado en le
galidad sino en costumbre o despotismo. 1 8 6 

13. Pretendre probarse que por una licencia 
dada por el Virrey con voto del asesor en 1498 y 

Í>or un privilegio de Fernando el Católico los Za-
orteza han precedido siempre en los actos públi

cos al bayle real de Santa Margarita. Pero como 
de jure no han hecho uso de tal privilegio sino 
hasta 1624 tiene el mismo perdida su fuerza. 
Aparte de esto, hay poderosos indicios para opi
nar que tal Ucencia del virrey es una falsifica
ción. 1 8 7 

14. Finalmente los siete testigos presentados 
por el Conde son criados suyos. Uno de ellos, 
Fabriel Llull es además escribano de sus cava
lleries y durante mucho tiempo lo fue a la vez 
de la escribanía real de Santa Margarita, con lo 
que se deduce que "usurpaua los actos tocantes a 
la jurisdicción real para atribuirlos a dichas ca-
vallerías". 1 8 8 

4.2.—El levantamiento popular de Santa Margarita. 

Durante el tiempo en que el pleito duró, el segun
do conde de Formiguera causó verdaderos estragos en 
Santa Margarita, valiéndole su desordenada actuación 
el que haya pasado a la historia con el sobrenombre 
de Mal. Ya estaban los habitantes de la villa habitua
dos a malos tratos por parte de la Casa de Formiguera 
y no olvidaban que el primer conde ya les había opri
mido violentamente. Pero ahora, todos los horrores pa
decidos en época de aquel palidecían ante el compor
tamiento de su sucesor, que llegaban incluso a amena
zar con homicidio a los "leales, pobres y aflijidos vassa-

1 8 5 Id., quaestio 20. 
1 8 6 Id., quaestio 26. 
1 8 7 Id., quaestio 29. 
1 8 8 Id., quaestio 32. 

líos" de Santa Margarita. 1 8 9 Estos se encontraban "ren
didos al justo miedo de sus crueles amenazas... y ame
drantados por la exacción de penas pecuniarias execu-
tadas rigurosamente y contra razón y justicia por el 
bayle de las cavallerías del conde". 1 9 0 Tal era el pa
vor que Formiguera y sus ministros causaban que los 
labradores no se atrevían a salir de la villa a cultivar 
sus heredades ni los jornaleros lo hacían tampoco. 1 9 1 

La enumeración de males impretados por el 
conde es larga y angustiosa. Entre ellos destaca
ba el intento de asesinato llevado a cabo contra 
la persona de Rafael Torrens alias Anjo en la al
quería de So'n Real, motivado porque este dis
cutió al conde la facultad que aquel decía te
ner para expulsar de sus heredades a labriegos 
naturales de Santa Margarita, por ser estos "gen
te ruin". 1 9 2 También muy escandaloso fue el he
cho de que por ser jurado de la villa Antoni Mu¬ 
let y por tanto estar integrado entre aquellos que 
se encontraban a la cabeza de los que pleiteaban 
contra el conde intentase éste, junto con su pa
pachaste Asbert Fuster, asesinarlo. 1 9 3 En otra 
ocasión mandó apalear a dos mozos que pasea
ban por Santa Margarita tocando la vigüela, so 
pretexto de que no habían pedido autorización 
para hacerlo. 1 9 4 Más adelante, habiendo promul
gado el bayle baronal un bando extraordinario 
por el que se penaba a un tal Jaume Ribas, este 
acudió a los Jurados reales para someterse a su 
protección. Aterrorizado por las amenazas del 
conde, pagó la multa. No obstante ello, For
miguera y su padrasto le atropellaron con sus ca
ballos "por auerse amparado de los Jurados". 1 9 5 

De resultas de "tamaño daño y susto" 1 9 6 murió 

1 8 9 ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1.006. [Los Jurados de 
Santa Margarita al Rey sobre pretensiones del Conde de Formigue
ra. 1648], f.° 1 mihi. 

1 9 9 Ibid. 
1 9 1 Se calculaba que en el momento más álgido de los enfren-

tamientos entre el Conde y los habitantes de la villa, había sufrido 
ésta una despoblación de más de 400 personas. ACV, Consejo de 
Aragón, leg. 1.006 [Memorial que eleva al Rey el Síndico de Santa 
Margarita sobre causa que sigue dicha villa contra el Conde de 
Formiguera. 1647], f.° 1 mihi. Según el síndico Antoni Mulet la 
mayoría de los emigrantes se establecieron en Valencia. 

1 9 2 ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1.006 [Memorial que ele
varon al Rey los Jurados de la villa de Santa Margarita...,] f.° 2 
mihi, Punto 1. 

193 Id., f.° 2 mihi, Punto 2. 
I B * Id., f.° 2 mihi, Punto 3. 
1 9 5 Id., f.° 3 mihi, Punto 2. 
1 9 6 En opinión del Conde "de la misma ponderación de este 

cargo se conuence lo siniestro del y la afectación, y malicia con 
que le oponen, pues dizen que Ribas murió del sobresalto de auerlo 
querido atropellar, cosa tan extraña en un hombre y aún en la 
más delicada muger que lo insólito della, haze prueua bastante de 
falsedad". (ACÁ, Consejo de Aragón, leg. 1.006 [Memorial que 
eleva al Rey el Conde de Formiguera en descargo de los crímenes 
que le imputa la villa de Santa Margarita], f.° 12, v.°). 
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poco después el Ribas. Pero el colmo llegó cuan
do los criados del conde mataron a arcabuzazos 
al familiar del Santo Oficio Balthazar Calafat 1 9 7 

teniente que era de Procurador Real y hombre de 
desahogada posición económica en Santa Mar-

farita y con ciertos aires de hidalguía. 1 9 8 Era in-
udablemente Calafat el mayor agitador en la 

villa en contra de las pretensiones jurisdicciona
les del conde. Esta vez el crimen fue demasiado 
escandaloso como para pasar inadvertido y For
miguera acabó en prisión y sus criados conde* 
nados a pena capital. 1 9 9 La villa suplicó amparo 
de su majestad y el rey envió a un alguacil real 
para proteger a los habitantes de las furias de los 
ministros baronales. 2 0 0 Aun así durante el año 
1647 el conde no amainó la furia. En su descar-

Í'fi alzó memorial al rey pretendiendo en él que 
os síndicos de Santa Margarita agravaban "si

niestramente" las quejas que contra su persona 
presentaban. Tales quejas aseguró que se debían 
a "un odio mortal" 2 0 1 que tienen a su Casa por 
la jurisdicción que le está concedida. Afirmó que 
los vecinos de la villa siempre experimentaron 
contra sus ministros continuas desobediencias y 
desacatos, osando en 1630 congregar a cabildo a 
toda la población en forma de concejo y determi
nando en él no obedecer las letras reales que 
promulgaba el bayle baronal. 2 0 2 Per ello, el vi
rrey y la Real Audiencia hicieron prender a los 
jurados y bayle real, privándoles de cargo y des
terrándoles "mandando que se borrasse tan de
testable determinación de los libros donde esta
ba escrito". 2 0 3 Actuación esta que consideró el 
conde muy justa porque en su opinión es grande 
la necesidad que existe de que Su Majestad lle
ve a cabo "una gran demostración con estos va
sallos inobedientes: que es muy importante casti
gar y refrenar a los hinchados mandones... por
que, como dize la Ley de Partida la mayor des
honra es querer los vasallos igualarse con el se
ñor. , . " . 2 0 4 La reacción del pueblo no se hizo es
perar y aprovechando que el conde "quedava 
criatura" por ser aun muy joven, se lanzaron con 
carabinas y escopetas contra la curia baronal. 2 0 5 

1 8 7 ACÁ, Consejo de Aragón, leg. 1.006, [Memorial que elevan 
al Rey los Jurados de la villa de Santa Margarita], Punto 6 mihi. 

1 9 8 Sobre la familia de Calafat, J . RAMIS DE AYREFLOR, La 
nobleza,,,, p. 136, n.° 1. 

i « 9 No sin antes habérseles declarado bandetjats y huir de 
Santa Margarita "atravesando desolados parajes" (J. RAMIS DE A Y 
REFLOR, La nobleza... p. 138). 

2 0 0 ACÁ, Consejo de Aragón [Los jurados de Santa Margarita 
al Rey], leg. 0 1.006, f.° 3 mihi. 

2 0 1 ACÁ, Consejo de Aragón, leg. 1.006, [Memorial que eleva 
al Rey el Conde de Santa María de hormiguera], f.° 2 v.° 

2 0 2 Id., f.° 3 r.° 
2 0 3 Id., f.° 2 v.° 
2 0 4 Ibid. 
2 0 5 Id., f.° 4 r.° 

Aterrado el bayle de vara curta renunció a su 
oficio. Nombróse entonces por sucesor suyo a un 
tal Joan Font, alias Motxo, a quien atacaron in
continenti los alborotados vecinos de Santa Mar
garita con tiros de arcabuz. 2 0 0 La mismo hicie
ron con el escribano de la jurisdicción Gabriel 
Llull y no menos actuaron contra el nuevo bayle 
baronal Bartolomé Ribas a quien prendieron pú
blicamente y "llevaron preso por las calles pú
blicas, con su vara de justicia en la mano para 
mayor irritación y afrenta" y lo pusieron en la 
cárcel pública. 2 0 7 El virrey puso rápidamente las 
cosas en orden y sacó al bayle de su prisión. Una 
vez en libertad sufrió diferentes atentados hasta 
que tras haber sido gravemente apuñalado de
cidió renunciar a su oficio, sucediéndole en él un 
tal Cristòfol Morey. Este nuevo bayle baronal 
murió poco después de un arcabuzazo. 2 0 8 El si
guiente en el cargo, Pere Anfós, resultó diversas 
veces herido y finalmente renunció a la vara y 
mudó su domicilio a Pollença. 2 0 9 En 1643 el aten
tado fue directamente contra el conde; éste se
gún cierto privilegio real, intentó presidir los di
vinos oficios en la iglesa de Santa Margarita el 
día de su patrona. Al entrar en el templo, el pue
blo salió de él para dejar paso a "mucha gente 
facinerosa y bandidos" que armados le hicieron 
abandonar su puesto y le obligaron a retirarse a 
su casa. 2 1 0 No dudamos que uno de los capitos-
tes de aquel alboroto sería precisamente el rico 
hacendado del lugar Balthazar Calafat porque a 
poco de este lance fue maltratado por los criados 
del conde y como ya hemos dicho finalmente ase
sinado. 2 1 1 

Algo más que rencillas jurisdiccionales o de sim
ple preeminencia debió ser el móvil del crimen. Cala
fat era familiar del Santo Oficio y por otra parte no 
son infrecuentes los encuentros por esta época entre 
la Casa de Formiguera y los dominicos. 2 1 2 De todos 

20a Ibid. 
2 0 7 ACÁ, Conseja de Aragón, leg. 0 1.006 [Memorial que eleva 

al Rey el Conde de Santa María de Formiguera], f.° 4 v.° Esta pa
rodia de la escena bíblica en la que Cristo es revestido con las 
insignias del poder, para ser ultrajado, es una de las demostracio
nes más interesantes de la conciencia del pueblo en su levantamien
to contra el señor. 

2 0 8 Id., f.° 5 r.° 
209 Ibid. 
210 id., f.° 5 v.° 
211 La documentación sobre la muerte de Calafat es muy abun

dante. Para una ojeada de conjunto, véase a P. PIFERRER y J . M. 
QUADRADO, Islas Baleares, p. 233. (Citamos por la reedición de Ri¬ 
poll, Palma 1969). 

2 1 2 Es significativo, por otra parte, que el primer conde en 
su testamento (1629) al establecer que se le entierre en Santo Do
mingo, desconfíe expresamente de que los religiosos del convento 
acepten su deseo ("y si los pares de Santo Domingo no voldran... 
lo fer de dita tomba... revoca tots los llegats fets a dir convent, 
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modos, no estamos aún capacitados para llegar a con
clusiones, aunque indudablemente algo grave relacio
nado con la Inquisición bulle bajo estos dos hechos, 
con lo que no deja quizá de estar tampoco relaciona
do la cuestión de Canamunts y Canavalls.213 Solo sa
bemos por ahora que Calafat estuvo a punto de ser 
ahorcado años antes por "apadrinador de los bandidos 
que tenían alterada la paz... y lo huuiera ahorcado el 
Virrey sin duda si no lo huuiera enbaracado una com
petencia que tuvo con la Inquisición". 2 1 4 

misses, officis i obres pies". ACF, Cardoner, f.° 1 5 ) . También en 
relación con los dominicos cabe destacar dos hechos: El primero 
de ellos la ayuda que los religiosos prestaron al Canavall Antoni 
de Comelles y Serra, ciudadano militar, que con toda su familia, 
sufrió las furias del segundo conde, hasta tal extremo que hubo de 
refugiarse en la montaña, lo que fue aprovechado por el de For-
miguera para que se le declarase bandetjat y se le confiscase toda 
la hacienda (ACÁ. Consejo de Aragón, leg.° 1 . 0 0 6 [Memorial que 
eleva al Rey el ciudadano militar Antonio de Cornelias y Serra], 
f.° 4 mihi). Parece que por aquel entonces Comelles era síndico 
de Santa Margarita en las negociaciones que la villa llevaba contra la 
jurisdicción baronal y era además uno de los más poderosos ha
cendados de la región. Tras increíbles aventuras acude a Su Ma
jestad con un memorial en el que denunciaba que el Conde le per
seguía con 1 1 2 bandoleros (dentro de la Isla y en los puertos de 
Barcelona, Valencia y Alicante) a raíz de un enfado de la Condesa 
"porque passando [aquella] por la plaza de la dicha real villa, no 
le saludó el suplicante" (Id., f.° 3 mihi). En el mismo documento 
le acusa también de haber asesinado a tres individuos (el Jurado 
Jaime Cladera, el jurado Matias Font y Roig y el "heredero" Car-
xell), todos ellos hacendados de Santa Margarita — l o que no deja 
de ser sibnificativo —. (Id., ff. 7 / 8 mihi). 

El segundo hecho a que nos hemos referido es el sangriento cri
men del niño Rafael Alomar asesinado a los 7 años de edad sien
do estudiante en Llorito, según notas que nos facilita Don Gabriel 
Alomar y Esteve. El padre del niño era al parecer uno de los más 
ricos propietarios de Santa Margarita y Muro, y además escribano 
real de Montuiri (oficio que quedó en la casa como hereditario) y 
familiar del Santo Oficio, parece de la facción de Canavalls y rela
cionado con Balthazar Calafat y Antoni de Comelles. Los asesinos 
le cortaron una oreja que enviaron a su familia, tras llevar a cabo 
el homicidio en el propio convento de Llorito. Aquí queda patente 
la estrecha relación entre los altercados de Santa Margarita y los 
de Canamunt y Canavall, y la oscura participación de la Inquisición 
en estos asuntos. [Véase la nota 2 1 3 , infrá]. 

2 1 3 p. PIFERRER y J. M. QUADRADO, op. cit., p. 2 3 1 . Ya de
tectaron la relación existente entre los servidores del Conde de 
Formiguera y los bandoleros de Canamunt. No es por lo tanto 
creíble, que el Conde nada supiese de estas bandosidades, aunque 
así lo afirmase (ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1 . 0 0 6 , [Memorial 
que eleva al Rey el Conde de Formiguera], f.° 1 3 v.°). Tengamos 
en cuenta que su propio padastro Asbert Fuster, destacó como ca
becilla de Canamunt y como tal viene citado en la paz general de 
1 6 3 2 (ACV, MSV 1 ; Acta de la pau general; B.S.A.L. VIII [ 1 9 0 5 / 7 ] 
pp. 2 3 7 ss.). Por otra parte, aquella misma paz general fue debida 
a los esfuerzos de su propio padre Don Pedro Ramón Zaforteza 
rigiendo la "logtinencia del present reyne". Sobre todo lo concer
niente a las banderías de Comelles véase J. RAMIS DE AYREFLOR, 
La nobleza..., p. 1 4 1 ; donde también se encontrarán datos referen
tes a los Bassa "que habían esposat sos bens y vides per seguir el 
bando de dit señor Conta". 

2 1 4 ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1 . 0 0 6 [Memorial que eleva 
al Rey el Conde de Formiguera], f.° 5 v.° Según el Conde de For
miguera el difunto Calafat tenía por ocupación "cortar las orejas 
a los ganados que señalan por los diezmos de V. Majestad que es 
un oficio baxissimo" (Id., f.° 1 3 r.°). 

A raíz del asesinato de Calafat los habitantes de 
Santa Margarita, y a su cabeza el bayle real, acudie
ron armados a casa de un tal Miquel Font alias Braga, 
"aficionado del Conde" y bajo pretexto de llevarle 
preso como inculpado de la muerte de aquél le obli
garon a entregarse a la justicia real, obtenido lo cual, 
le dispararon nueve carabinazos en presencia de su 
propia esposa. Esta le recogió del suelo mortalmente 
herido y le acomodó sobre su regazo. Fue entonces 
cuando se le asesinó a puñaladas con el puñal que el 
propio Braga llevaba al cinto. 2 1 5 De allí fueron enfu
recidos los de Santa Margarita a casa del conde para 
matarle y entraron en ella tras derribar las puertas. 
No hallándole, prendieron fuego al lino y estopa que 
encontraron almacenados para destruir así el edificio. 
Se dirigieron enseguida a casa del ex-bayle baronal 
Pere Anfós y no dando tampoco con él, intentaron ase
sinar a su hijo, el cual fue salvado milagrosamente por 
alguien que se encontraba entre el tumulto. 2 1 6 

Coinciden todos estos desastrosos acontecimientos 
con la sentencia que declaraban a favor del conde la 
jurisdicción sobre sus cavalleries, alquerías y rafales. 
Esta sentencia negaba por otra parte el que le corres
pondiese jurisdicción dentro de Santa Margarita, pero 
dejaba pendiente la causa hasta que se demostrase por 
parte de la Casa de Formiguera ser suelo jurisdiccional 
de las dichas cavalleries.217 Temiendo los habitantes de 
la villa que la cuestión se solucionase en perjuicio de 
ellos, declaraba el conde que era fácil de comprender 
que se le acusase de asesinato, con lo que esperarían se 
abandonase el proyecto de consecución de pleito. Pa
ra demostrar su buena voluntad, el conde se había pre
sentado preso ante el conservador de Ordenes Milita
res, bajo cuya jurisdicción se encontraban por ser caba
llero de la de Calatrava. 2 1 8 Tras siete meses de reclu
sión, fue llamado a prisión a la Corte, ante la que se 
presentó puntualmente "sin reparar en lo riguroso del 
tiempo y riesgos de la navegación y peligro de los ca
minos, intemperie del Reyno de Valencia y lugares 
comarcanos a los puertos, dexando desamparado este 
pleito y otros muchos civiles que tiene pendiente en 

2 1 5 Id., f.° 6 v.° [La descripción de este asesinato merece fi
gurar en una antología de dramatismo barroco y solo por no ser 
prolijos no reproducimos aquí algunas de las curiosas frases que 
figuran en ella]. 

2 1 6 Id., í.° 7 v.° [El atentado contra este niño, al que el me
morial llama "inocente Abel" no es único en estos enfrentamientos 
y parece que durante el siglo XVII fue frecuente utilizar a los 
menores para ejercer la coacción o la venganza. Véase la nota 2 1 2 
supra]. 

2 1 7 Id., í.° 7 v.° 
2 1 8 Id., f.° 8 v.° 
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la Real Audiencia de Mallorca sobre cantidades consi
derables". 2 1 9 

Se declaró frente a todos los cargos de que se le 
inculpaba, como "mogo de tan tierna edad que no ca
ben en él las revoluciones y culpas que se le imputan, 
de muy blando y suave proceder, y tan quieto y aje
no de ruidos y disgustos que cuando se estaba ardien
do en disensiones y bandos la Isla de Mallorca se esta
ba quieto y pacífico en su casa si hazer parcialidad con 
nadie". 2 2 0 Tenía el conde, en estos momentos, sobre 
veinte años de edad y ello es sustancialmente lo que 
ha inclanado a pensar a José Ramis de Ayreflor que 
el verdadero promotor de tantos alborotos era su pa-
dastro Asbert Fuster. 2 2 1 Sea lo que fuese, parece que 
la condesa curadora estaba al tanto de lo que ocurría 
aunque aparentemente se inhibiese y pretendiese no 
hallarse informada de la actuación de su hijo y de su 
esposo. 2 2 2 

Finalmente el conde perdió el pleito contra Su Ma
jestad referente a basar su pretensión jurisdiccional 
en la fundación de la villa en territorio baronal. Ya sin 
otra alternativa, pretendió en 1648 comprar al Rey la 
jurisdicción y regalías 2 2 3 pero no las obtuvo, dados 
los informes que se presentaron en su contra en 1649. 
Como balance total de todo lo sucedido queda la pro
pia frase del conde que refiriéndose a ello califica al 
pleito de "reñido, escandaloso y lleno de tan desastra
dos sucesos".224 

5.—LOS SERVICIOS. 

Ya dijimos más arriba que el concepto 'servicios' 
incluye un sentido económico, por cuanto tales servi
cios eran materia negociable y podían así traducir a 
bienes materiales los méritos adquiridos o heredados. 
En Mallorca (y en toda España) las familias distin-

2 1 9 id., i.° 9 r.° 
220 Id., f o 13 v.° 
221 J . RAMIS DE AYREFLOR, La nobleza..., p. 125. 

222 La condesa Curadora amonestó a su criada Catalina Cer
da, alias Llebra con relación al asesinato de Calafat "pues tu sa
bias que estos malos consejos daban a mi hijo el Conde que ma-
tassen al familiar Balthazar Calafat". No obstante la Llebra pensa
ba "que aunque ellos el Conde y su padastro se guardaban de ella, 
no dexaba de saberlo todo" (ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1.006 
[Relación verdadera y hecho ayustado de las muertes y delitos que 
están probados contra el Conde de Formiguera... año 1649], f.° 3 
mihi. 

2 2 3 ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1.006 [Memorial que ele
van al Rey los Jurados de la villa de Santa, Margarita^ i." 1 mihi. 

2 2 4 ACA,Consejo de Aragón, leg.° 1.006 [Memorial que eleva 
al Rey el Conde de Formiguera,] f.° 12 r.° 

guidas conservaban celosamente sus pliegos de servi
cios precisamente para poder, en un momento dado, 
convertirlos en algo más rentable que el simple ho
nor de saberse depositarías de los mismos. 

No vamos aquí a detallar cuáles eran los servicios 
de los condes de Formiguera ni cuáles eran los de sus 
antepasados. 2 2 5 Solamente vamos a escoger algunos de 
los más significativos e intentaremos hallar qué es lo 
que obtuvieron tras recordárselos al rey. Esta llamada 
de atención al monarca se llevaba a cabo mediante 
una detallada exposición de aquellos servicios respal
dada por fes de autenticidad. En ocasiones se envia
ban los documentos por medio de algún síndico per
sonal que los haría valer en la Corte; así en 1621 el 
inquisidor Don Bernat Lluís Cotoner llevó a Madrid 
la documentación referente a los servicios de Don Ra
món Zaforteza seguramente con el encargo de presio
nar en su favor en el pleito que aquel llevaba con la 
cofradía de San Pedro y San Bernardo. 2 2 6 En otras oca
siones ante el peligro que representaba transportar tan 
preciosos papeles se hacia sacar copias notariales y se 
depositaban en lugar seguro; en 1644 el córate Mal pi
dió se registrasen de este modo e igualmente lo soli
citó en 1645 porque habiendo de acudir a la Corte a 
presentarlos ante el rey consideraba su pérdida "molt 
fácil per hauer de passar la mar" . 2 2 7 

Por el contenido de estos documentos podemos re
construir el desarrollo de una casa que, como la de 
Formiguera, arrancó de un segundón. Poco a poco, sus 
miembros empiezan a destacar en lo que era un 'ser
vicio' frecuente en Mallorca durante el siglo XVI: 
servir con su caballo armado al rey y ser capitanes de 
distrito. Siempre, naturalmente, sin paga, puesto que 
de 'servicio' se trataba. Pero el bastión más fuerte en 
apoyo de méritos fue generalmente el comportamiento 
fiel durante las gemianías, comportamiento que valió 
a buen número de ciutadans en Mallorca el cavalle-
ratje.22S Estos servicios se contaban entre los de los 
antepasados de los Formiguera y en 1591 el donzell 
Pedro Ramón Zaforteza, futuro primer conde de aquel 
título que aún no podía emplear el codiciado Don 
propio de los nobles, presentaba el elenco de los rea
lizados por sus predecesores 2 2 9 suplicando se le honra-

225 En general, véase para ello la citada obra de J . RAMIS DE 
AYREFLOR, La nobleza..., pp. 1 4 7 ss. 

2 2 6 A C V , M S V - 1 0 4 , Inventari dels papers del serveys del molt 
ilustre i noble D. Pedro Ramon Çaforteza caualler del Abit de 
Calatrava que sen Aporta lo Sr. Miser Bernard Luis Cotoner... 

227 A C V , M S V - 1 0 5 , Suplicas del Conde de Formiguera. 
2 2 8 p. DE MONTANER ALONSO, thes. cit., f.° 1 8 4 . 

229 A C F , Cervisis, [ 1 ] f.° 1 . 
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se con algo en que ocuparse dignamente para emular 
a sus mayores, de cuyos méritos era sucesor porque su 
hermano Onofre Zaforteza, "mui práctico soldado", 
era el segundogénito y su paddre el capitán Ramón 
Zaforteza "el moco", no tenía hermanos. En 1663 el 
segundo conde se consideraba "vnico heredero de Zos 
seruicios de sus predecessores y de hs de su padre... 
que murió siruiendo con grande diminusión de su ha¬ 
zienda por ser forçoso gastarla en el Real seruicio". 
Pedía en esa ocasión una encomienda, dado que hacía 
veintiséis años que pertenecía a la Orden de Calatra
va y por el hábito no gozaba de renta alguna. A la 
vez, recordaba al rey que "acostumbrando V.a Magd. 
a hazer merced a las mugeres de sus ministros y a sus 
hijos no solamente no lo ha conseguido antes pretten-
diendo el puesto de Procurador Real... se prevehió en 
otro". Y por si acaso los servicios no fuesen suficiente, 
el conde daba seis mil ducados de plata "para subueyr 
hs necessidades pressentes"-230 No mucho tiempo des
pués esta generosidad ya constaba como un servicio 
más entre los que de nuevo presentaba al rey al soli
citarle algo más lucrativo que la encomienda recibida, 
la que al parecer no había resultado sino algo simple
mente honorífico. 2 3 1 

No solo se heredaban los servicios del padre y an
tepasados paternos sino que también se sucedía a los 
que por diversas circunstancias entraban en la casa. 
Así, el segundo conde de Formiguera exponía en 1650 
que por una testificación del escribano mayor de la 
Curia del Veguer constaba plenamente "ser dicho con
de hijo vnico y vniuersal successor assí de los bienes 
como seruicios del señor Don Pedro Ramon Zaforteza 
Conde de Santa Maria de Formiguera... y assimismo 
consta ser hijo vnico de D.a Vnissa... hermana de Pe
dro Iván Fuster heredero y possehedor de los seruicios 
y hazienda de Fusters, capitán fallecido en el sitio de 
Tarragona en 1642, por cuyos seruicios no recibió sa
tisfacían" .232 Es decir, que el conde heredaba los ser
vicios de su tío 2 3 3 de igual modo que ocurrió con los 
de su sobrino Nofret Pastor — muerto en 1648 "sin 
recebir merzed alghuna"— 2 3 4 y con los de su primo 
Jayme Pastor, 2 3 5 ambos sobrinos protegidos de su pa-

230 ACV, MSV- 2 [el Conde de Formiguera solicita una en
comienda] f.° 8 v.° 

231 La encomienda recibida fue la de las Casas de Toledo. 
232 ACF, Servicios (s/f). 
233 p a r a los servicios de la casa de Fuster, véase ACF, Cervi-

cis, [83] f.° 148. 
234 ACF, Servicios (s/f). Fue alférez, capitán de tercio, maes

tre de Campo y finalmente Gobernador de San Sebastián. 
235 ACV, MSV-108, Servicios de Casa Pastor. 

dre . 2 3 8 En la ocasión en que aducía suceder a los ser
vicios de estos parientes Pastor, solicitaba ayuda por 
lo muy "exhausta" que había quedado su hacienda, a 
causa de los muchos gastos que le representaba su 
continua dedicación a levantar compañías de armas a 
su costa, y ya en 1653 mediante un memorial seme
jante "hallándose el conde summamente pobre y falto 
de cavdal" fue compensado con el cargo de maese de 
c a m p o 2 3 7 y sueldo de 116 escudos al mes , 2 3 8 lo que 
debió parecerle poco pues inmediatamente envió otro 
memorial de servicios asegurando que se encontraba 
"con poca o ninguna possibilidad de sustenctar las 
obligaciones de su sangre y calidad".23® Atendiendo 
a ello y a que era Título del Reino Su Majestad le 
concedió sueldo de 200 escudos al mes. 2 4 0 

También el oficio de Procurador Real lo obtuvo el 
comte Mal en 1670 tras presentar a Su Majestad el co
rrespondiente memorial en el que exponía que "con
tinuando los seruicios y finezas conque han seruido a 
V.a Magd. todos sus passados el conde que oy viue 
quinze años ha que por las alteraciones de Cataluña 
quedó desposseydo del Estado de Formiguera y ren
tas que tiene en dicho Principado y Cerdeña... sin auer 
tenido en todo este tiempo algún socorro de V.a Magd. 
ni ayuda de costa".2*1 Basaba ahora su pretensión es
pecialmente en el hecho de que " [la Procuración Real] 
ha zerca de dozientos años que han tenido los [ante
pasados] de su Casa a quienes sucede el supplicante 
como vnico heredero de las casas de Zaforteza, Fuster, 
Pax y Burgués" 2 i 2 

Hasta aquí se han visto ejemplos de lo que se po
día obtener mediante la presentación de los memoria
les de servicios. Pero a un nivel más particular se en
contraba un tipo de documentos más concretos que 
precisamente se consideraba nintegrantes de ese cú
mulo de servicios y que no eran sino lo que hoy llama
ríamos cartas de recomendación. La fortuna de un 
militar se debía en gran parte — y ello no se puede 

236 Ver el cuadro 1. 
2 3 7 ACF, Cervicis, [75] f . ° 141. 
238 ACF, MSV-2 [El conde de Formiguera solicita una enco

mienda] f.° 6 v.° 
239 ACF, Servicios (s/f). 
240 ACV, MSV-90, RELACIÓN DE LOS SERVJ/cios del 

Conde de S. María de Formiguera, que fue del Consejo de Guerra 
de Su Magestad y de su hijo el Conde D. Ramón Zaforteza, cava¬ 
ller de la Orden de Calatrava, Maestre de Campo de Infantería Es
pañola quoy vive. f.° 6 v . ° 

241 ACV, MSV-52 [el Conde de Formiguera solicita el cargo 
de Procurador Real] f.° 5 v.° 

242 Ibid. En efecto, desempeñaron el cargo de Procurador Real 
de Mallorca Gregori Burgués, (1589), Nicolau de Pax (1573), Mi¬ 
quel de Pax (1582) y Don Pedro de Pax (1591). 
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negar— a los méritos de guerra. Pero éstos, sin un 
aval, de poco servían. Los ascensos obtenidos a partir 
de tales méritos eran indudablemente factibles, gra
cias a esos protectores que recomendaban al interesa
do resaltando la importancia de sus triunfos. Cuando 
Pedro Ramón Zaforteza solicitó ocuparse en algo dig
no de su sangre y el rey, en consecuencia, le ordenó 
en 1591 alzar una leva de 100 arcabuceros a caballo, 
la obediencia de la orden constituyó ya su primer ser
vicio porque levantó la compañía a su costa. 2 4 3 Pero 
esto no le valió sino el reconocimiento de su leal com
portamiento, la patente de capitán y el sueldo de 50 
escudos. 2 4 4 Llegado a Flandes en 1595, al año siguien
te había logrado entrar en contacto con el Archiduque 
Alberto y este "a lo que nos ha representado de quan 
corto es el entretenimiento" le subió el sueldo a 80 es
cudos mensuales, previa presentación de recomenda
ciones. 2 4 5 Más tarde, el 14 de diciembre de 1600, el 
mismo Archiduque le autoriza para que "leuanteys, ar-
meys y junteys arbolando estandarte" la compañía de 
caballos-lanzas de la que le nombra capitán. 2 4 6 Esa es 
la primera ocasión en que encontramos a Pedro Ramón 
Zaforteza intitulándose señor de cavalleries, como si 
sus progresos le autorizasen a hacerlo. En 1602 el Al
mirante de Aragón en persona le comunica que pro
curará "que su altesa escriua por v.a mzd. para que su 
magd. le honrre con hauito y le haga alguna merzed en 
recompensa...". Consta que este Almirante, Don Fran
cisco de Mendoza, le estaba agradecido por cierta ayu
da personal recibida en plena batalla. 2 4 7 Era mayordo
mo mayor de los Archiduques y por lo tanto no le 
fue difícil conseguir que sus señores en 1604 escribie
sen al rey pidiendo el hábito para Zaforteza 2 4 8 y que 
dos años después, en 1606, entrase a servirles con 100 
escudos de sueldo al mes. 2 4 9 Ese mismo año el rey le 
nombró Procurador Real de Mallorca 2 5 0 y en 1607 
abandonó Flandes 2 5 1 llegando a la Corte con gran 

2 4 3 ACV, Libro de ¡os Serbicios de la Casa de Formiguera, 
í.° 1 r.°; ACF, Cervicis [6]. 

2 4 4 ACV, Libro de los Serbicios... í.° 2 r.° 
» 4 5 Id., í.o 3 r.° ACF, Cervicis [10] f.° 42. 
2 4 6 ACV, Libro de los Serbicios... í.° 3 v.°; ACF, Cervicis 

[11]. 
2 4 7 ACV, Libro de los Serbicios... f.° 7 r.° 
2 4 8 id., f . o 5 v . ° 
2 4 9 ACF, Cervicis... [21] f.° 38; ACV, Libro de los serbicios... 

f.° 7 v.° 
2 5 0 ACF, Cérvida [28] f.° 85; ACV, Libro de los Serbicios... 

í.° 9 r.° 
2 5 1 En marzo de 1607 todavía se encontraba en Flandes, se

gún se desprende del pasaporte que en su favor libró el Archiduque 
Alberto para que se dirija a España. ACV, Libro de los Serbicios..., 
f.° 9 r.° 

cantidad de recomendaciones que certificaban sus ser
vicios: entre ellas destacaban la del marqués Spínola, 2 5 2 

de Don Luis de Velasco, condestable, 2 5 3 y varias dirigi
das al conde duque de Olivares. 2 5 4 Con tales cartas 
no le fue difícil seguramente relacionarse con la aris
tocracia hispana y en 1617 previos muy favorables in
formes fue nombrado Lugarteniente de Virrey de Ma
llorca, 2 6 5 encargándosele ese mismo año que compro
base todos los libros de la Depositaría, de la escriba
nía de la Sala y del Consulado de Mar porque se 
tenían indicios de graves fraudes. 2 5 6 En 1625 obtuvo 
la Presidencia de Cerdeña con sueldo de 3.000 duca
dos 2 5 7 y en 1630 envió trescientos infantes a Mont-
ferrato al mando de Don Gregorio de Villalonga. 2 6 8 

Dos años después junto con el obispo Don Juan de 
Santander reunió a los Canamunts y Canavalh y pro
clamó la Paz Noble General, lo que le fue sumamente 
agradecido por el rey 2 5 9 obteniendo con ello para su 
pariente el caballero Jorge Sureda que ha sido el me
dio para llegar a conseguir las Pazes merced de há
bito que se benefició en persona de su nieto (aunque 
en principio le prometió una plaza de artillería). 2 6 0 

En 1635 fue nombrado maese de c a m p o 2 6 1 y levantó 
una compañía a su costa, 2 6 2 lo que le valió ser crea
do consejero de Guerra de Su Majestad 2 6 3 después 
de las solicitudes de recompensa que a su favor libró 
el marqués de Santa Cruz a Jerónimo de Villanue
va, 2 0 4 al conde duque 2 6 5 y al rey. 2 0 6 

2 6 2 El último día de marzo de 1607 firma una recomendación 
para Don Pedro Ramón en Flandes, el marqués Ambrosio Spínola. 
(ACF, Cervicis [30] f.° 87; ACV, Libro de los Serbicios... f.° 9 v.°). 

2 5 3 Este mismo condestable había solicitado para Don Pedro 
Ramón merced de hábito. ACF, Cervicis, [27] f.° 84. 

2 5 4 Como, vgr., la que se encuentra en ACF, Cervicis [32] f.° 
89. 

2 5 5 ACV, Libro de los Serbicios..., í.° 19 r.° 
2 5 6 Ibid. Especialmente en lo tocante al Consulado de Mar 

porque se entiende hay gran cantidad de prendas y secuestros que 
están sin dueño, y el dinero de lo procedido de las prendas en 
poder de los escribanos. 

2 5 7 ACV, MSV-90, RELACIÓN DE LOS SERVÍ/cios... f.° 
3 v.° 

2 5 8 ACV, Libro de los Serbicios... f.° 13 v.°; ACF Cervicis 
[45] f.° 103. 

2 5 9 ACF, Libro de los Serbicios... f.° 13 v.° 
2 0 0 ¡bid. 
2 6 1 ACV, Libro de los Serbicios... f.° 15 v.° 
262 Id., f.o 16 v.° 
2 6 3 En 1606 había sido nombrado Consejero de Guerra del 

Archiduque, ACF, Cervicis [22] f.° 79. 
2 6 4 ACF, Cervicis [54] f.° 121. 
265 Id. [55] f.° 123. 
2 6 6 ¡d. [56] f.° 123. 
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6.—CONCLUSIONES. 

Del contenido de este trabajo extraemos las si
guientes conclusiones que interesan directamente al 
estudio socioeconómico de Mallorca durante el siglo 
XVII, sobre la base de una determinada categoría 
social: 

1.—Origen de un patrimonio nobiliario. 

Hemos constatado cómo una casa de origen segun
dón llega a formar, a partir de la segunda mitad del 
siglo XVI, un patrimonio familiar considerable. Apar
te de los elementos favorecedores que dependen de 
su esquema genealógico ya apuntados en la introduc
ción a este trabajo (aspectos tocantes a la descenden
cia, primogenituras etc.), intervienen directamente los 
siguientes factores: 

1.1.—Inicio de la fortuna personal a partir de hechos 
de armas, fenómeno característico en Mallorca 
bajo los últimos Austrias dada la frecuencia de 
compañías militares que abandonan este reino 
y se dirigen a Italia y Flandes. Tengamos en 
cuenta al respecto que esta causa es además ori
gen de la ciudadanía militar en familias foráneas 
que, en época de decadencia económica, buscan 
fortuna en los campos de batalla. 2 6 7 

1.2.—Acrecentamiento del patrimonio al retorno de las 
avanzadas militares mediante el desempeño de 
cargos y oficios. La categoría de estos últimos se 
encuentra directamente relacionada con la im
portancia de las hojas de méritos. 

1.3.—La presentación de memoriales de servicios para 
obtener diversas mercedes económicas que se pi
den al rey a cambio de soldadas no cobradas, 
préstamos a Su Majestad no satisfechos, etc. Las 

207 Así consta para numerosas casas mallorquínas todas ellas 
con un personaje clave que ha destacado como capitán: por citar 
algunas, la Casa de Mesquida de Formiguera (que a pesar de su 
linaje no tiene nada que ver con los condes de este título) con los 
capitanes Antoni, Carlos y Diego Mesquida de Formiguera en Mi
lán y con el alférez Ramón Mesquida de Formiguera en Flandes; 
la Casa de Bisquerra de Gaballí con el capitán Melchor Bisquerra 
de Gaballí en Lepanto; la Casa de Noguera de Superna con el 
capitán Bartomeu Noguera de Superna en Cataluña; la Casa de 
Sastre de la Geneta, con el capitán Antoni Sastre de la Geneta en 
Flandes; la Casa de Martorell, con el capitán Gabriel Martorell en 
Cataluña; la Casa de Canals, con el capitán Jayme Canals en Ita
lia y Flandes; la Casa de Ramón, con el capitán Antoni Ramón en 
Flandes y Milán etc. (Datos extraídos de J . RAMIS DE AYREFLOR, 
Alistamiento Noble..., passim.) 

levas y la formación de compañías de armas pa
gadas por el propio individuo son uno de los 
servicios más importantes. Ellas facilitarán: 

1.3.1.—La recompensa económica merecida, pre
via presentación de memorial de servi
cios. 2 6 8 

1.3.2.—Apoyo a la Casa por un alto número de 
hombres regresados de la avanzada mili
tar que, disuelta la compañía, quedan co
mo marginados sociales y se declaran ban
detjats. Ese apoyo lo necesita la Casa en 
su enfrentamiento (a) con otros grupos 
nobiliarios (Canmnunts y Canavajls) y (b) 
con el pueblo sublevado contra sus pre
tensiones jurisdiccionales. Los bandetjats, 
a sueldo, llegan a caracterizar al siglo 
XVII mallorquín.2 6* 

a) En relación al empleo que los dife
rentes grupos nobiliarios llevan a ca
bo de partidas de bandetjats en sus 
enfrentamientos hemos podido cons
tatar algunos1, casos concretos: así, pa
ra la Paz Noble General de 1632 en
contramos un instrumento notarial en 
el cual ciertos cavallers se hacen res
ponsables de los bandetjats que ac-

2 6 8 Apartado 5 supra. 
2 6 « Sobre bandetjats trabaja en la actualidad Aina Le-Senne 

en su tesis de licenciatura sobre banderías mallorquínas del si
glo XVII. Interesa señalar por su relación con la Casa de Formi
guera, que uno de los cargos que la villa de Santa Margarita alzaba 
contra el conde en 1647 era precisamente, y ante el temor de que 
el rey le vendiese el lugar, el que "por mostrar la nobleza de Ma
llorca, es la que regularmente fomenta los delinquentes y vandidos: 
y si se les daua lugar [a los nobles] a tener en algunos lugares o 
villas mando y jurisdicion, seria erigir receptáculos de gente de 
mala vida y poner a los de buena y quieta en continuos sobresaltos 
y riesgos de perder ais vidas y haziendas, y de perturbarse la paz 
y unión de que tanto necesita la cortedad dé aquel Reino y ysla...". 
(ACÁ, Consejo de Aragón, leg.° 1.006 Memorial de Ivan Fluxá, 
Síndico de Santa Margarita, 1647, f.° 3 mihi). Se calculaba que eran 
sobre 115 los bandoleros a sueldo que mantenía el de Formiguera, 
a quienes aparte de la soldada pagaba per sabates — como a los 
criados y esclavos— y mantenía ocultos, especialmente en Galatzó. 
Para ellos intentaría, según los síndicos de Santa Margarita, adqui
rir esa villa y convertirla en residencia de bandidos. 

Por otra parte, parece claro que las autoridades participaban 
también en el asunto como interesadas en el apoyo de uno u otro 
bando: en 1648 el virrey conde de Plasencia escribe a Don Miquel 
de Lanuza que "siendo los bandidos Cornelias y sus compañeros, 
súpolo el conde y auizó un Alguazil, el qual fue a tomar licencia 
para poder hazerles un aguait o celada en dos puertas de la Ciu
dad". Originada la guerrilla, participó en ella el propio Formiguera, 
resultando de ello malherido; el virrey comenta textualmente: "lo 
sentí mucho, fue milagro no le matassen" (ACÁ, Consejo de Ara
gón, leg.° 1.006, Carta del Virrey de Mallorca sobre estado de la 
Isla). 
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tuaban por Canamunt o por Cana-
vall.2™ Más adelante, a raíz de la 
gran persecución contra bandoleros 
organizada por Don Rodrigo de Bor-
ja-Llancol en 1666, se mandaron a 
prisión 157 individuos que habían ac
tuado para aquellas facciones nobi
liarias. 2 7 1 

b) Respecto a grupos de bandetjats que 
intervienen a favor del señor en sus 
presiones baronales ya lo hemos co
mentado para el caso concreto de la 
Casa de Formiguera (nota 269). 

2.—El desarrollo del patrimonio. 

Las rentas obtenidas a través de los anteriores me
dios se invierten de distinto modo siguiendo un orden 
de preeminencias íntimamente ligado al concepto de 
'nobleza' que desde la entronización de la Casa de 
Austria se conoce a un nivel popular en Mallorca. 

2.1.—Inversión en inmuebles en la Ciudad. La pose
sión de una casa que pueda competir con las de 
la nobleza más representativa y que por sus ca
racterísticas queda llegar a ser considerada co
mo 'pairal' denota la relación de patentizar ex
ternamente la independización del 'llinatje' al 
que hasta el momento se encuentra ligada la 
'casa'. 

2.2.—Inversión en tierras. Inmediatamente después de 
la compra de los inmuebles se invierte en fincas 
que serán cedidas en arrendamiento para así 
proporcionar rentas fijas. 

2.2.1.—Los contratos de arrendamiento incluyen 
el pago en especie y en moneda. El pri
mero en tiempos de baja cosecha propor
ciona al propietario de la tierra rentas al
tas ya que facilita la especulación. 

2.2.2.—El cobro de censales con los que se en
cuentran gravados los predios también se 
efectúa en moneda y especie. 

2 7 0 ARM, Protocols del diserei J. Antoni Forcimanya (1632). 
2 7 1 AMT, secc. Montenegro, l e g ° 63-m, p l . 2-2/8. 

2.3.—Organización de un sistema de explotación de pe
queñas parcelas denominadas 'sorts', al parecer 
hasta entonces menos rentables. En este aspecto 
hay que destacar-. 

2.3.1.—La relación inversa entre la pequeña ex
tensión de la 'sort' y la categoría econó
mica de la ánnua mercé que proporciona 
su arrendamiento. 

2.3.2.—Es significativo comparar la renta fija en 
moneda que se obtiene en conjunto de las 
possessions de Santa Margarita, Muro y 
Sancelles (569 V 2 qdes. — 468 Uiures) con 
las que proporciona el conjunto de las 
'sorts' (83 V 2 qdes. = 484 Uiures). 

2.4.—Puesta en marcha de un complicado sistema ju
risdiccional caracterizado por los siguientes pun
tos: 

2.4.1.—Se trata de jurisdicción ya concedida a 
raíz de la Conquista catalana sobre una 
cavalleria que a fines del siglo XVI se re
habilita al parecer mediante privilegios 
subrepticios. Esta rehabilitación no es un 
caso aislado en Mallorca sino coincidente 
con otras del mismo tipo que se constatan 
en las Casas de Ayamans, Bellpuig, Su-
reda de Sant Martí, etc. 

2.4.2.—La brusca aplicación de estas jurisdiccio
nes hasta entonces adormecidas (al menos 
parcialmente) se da a causa de una "pe-
ninsularización", término que preferimos 
al de "castellarúzación" dado que para el 
caso concreto de los Formiguera está cla
ra la influencia ejercida en este sentido 
por Cataluña a través de la Casa de Ro-
cabertí. Esta "peninsularización" que se 
constata en Mallorca ya a partir de las 
gemianías adquiere su cénit bajo Felipe 
IV, época que coincide con las subleva
ciones populares contra las presiones ju
risdiccionales originadas por aquellas re
habilitaciones y con la concesión de los 
primeros títulos del Reino de Mallorca. 

2.4.3.—La motivación de la rehabilitación juris
diccional depende no solo de la introduc
ción de unas nuevas mores nobilium im
portadas de la Península sino también de 
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la necesidad de constreñir a los habitan
tes de la demarcación baronal al pago de 
gravosos pechos que acrecentarán la ren
ta señorial. Tengamos en cuenta que en 
las 'sorts' y possessions bajo jurisdicción 
se añade a la prestación de la ánnua mer¬ 
cé el pago de diezmos y tascas que esti
pula la cort baronal. 

-Fuerte inversión en bienes suntuarios que exte
riorizan el lujo introducido por las nuevas ideas 
aristocráticas de origen peninsular y a su vez 

sirven para (llegado el caso) pagar deudas y de
rechos sucesorios mediante su empeño o venta 
en pública subasta. Ello permite que las fuentes 
de riqueza agrarias permanezcan más saneadas 
en momentos de estrechez económica. 

2.6.—Participaciones económicas en operaciones co
merciales, adquisición en compañía de derechos 
adrrdnistrativos, y ejercicio del corso. Todo ello 
ha sido poco estudiado para el caso de los For-
miguera pero consta plenamente para una gran 
mayoría de la nobleza mallorquína del siglo XVII. 



La repoblació mallorquina a la Marina 
Alta i al seu entorn en el segle XVII 

per Josep Costa i Mas 

Com tothom sap la Reconquesta va implicar un as
sentament català prioritari a les contrades litorals del 
País Valencià, juxtaposat a l'antic poblament musulmà. 
Açò mateix es dóna a la Marina Alta 1 cap a mitjan del 
segle xxii: Jaume I comissiona al capità En Carròs 
per a repartir cases i terres a Dénia entre els conque
ridors, i a Pego, després del primer repartiment i de 
les revoltes d'Al Àzraq, el 1 2 7 9 l'infant En Pere ator
ga carta a uns cavallers perquè el repoblen amb hò-
mens de Barcelona (R. CHABAS). 

Al començament del segle xvn tan sols hi ha tres 
nuclis amb net predomini de cristians vells: Dénia, 
Xàbia i Pego, i altres tants de població mixta, amb 
fort contingent morisc: Murla, Forna i Ondara. Els 
efectius moriscos sumaven prop de 2 . 0 0 0 cases o focs, 
més de 2 / 3 del total. 

L'expulsió d'aquestos, decretada el 1 6 0 9 , fou nefasta 
per a la demografia comarcal. Recordem, com a incís, 
que, un colp sublevats els moriscos contra tal disposi
ció, s'atrinxeraren a la Vall i Penyó de Laguar, però 
sense èxit; aquestos foren expel·lits pels ports de Dé
nia i Xàbia (H. LAPEYRE). 

Immediatament s'inicia el procés repoblador sota 
la direcció dels senyors feudals, destacant l'actuació 
del Vlè Duc de Gandia que aconseguirà transvasar als 
seus dominis un tròpell de pagesos mallorquins, inicia
tiva que fou secundada pels senyors de la rodalia, de 
manera que els illencs resultaran ser el principal ele-

i Seguim en aquest treball la divisió comarcal del Dr. ROSSE
LLÓ VERGER, segons la qual la Marina Alta o Marquesat comprèn, 
grosso modo, els antics partits judicials de Dénia i Pego. 

ment colonitzador del buit deixat pol vell substrat mo
risc, 2 compartint l'espai amb als cristians vells assentats 
des de la Reconquesta. 

El present article és una mena d'avanç d'un estudi 
en curs. La font bàsica son els Quinqué Libri dels ar
xius parroquials — sempre que aquestos conserven da
des anteriors al 1 6 4 6 — i molt especialment els refe
rents als esposoris, ja que aquestos solen constatar la 
naturalesa dels contraents. Acudim també a fonts bi
bliogràfiques (esmentem alguns AUTORS), a certa docu
mentació de l'Arxiu del Regne — cartes de poblament, 
algunes ja publicades, i el veïnat del 1646—• així com 
a l'espectre de llinatges més recent (pres de CARMEL 
GINER i dels padrons actuals). 

A efectes operatius dividim la comarca en tres 
parts: 

Zona N-NO.—Té de comú ser majoritàriament feu 
del Duc de Gandia, al qual pertanyen les viles de 
Pego, Orba i Murla (aquesta inclosa a l'àrea sud) i 
també les Valls de Gallinera, Ebo i Laguar que, amb 
la d'Alcalà, les anomenarem "Valls del NO". La pre
sència del nucli cristià de Pego i la infeudació al vir
rei de les Illes són factors decisius. 

A les Valls del NO la inmigració mallorquina és 
quasi omnipresent. El secular aïllament d'aquestes cu
betes intra-muntanyenques ha imposat una llarga endo-
gàmia —"...casándose casi siempre entre sí los del 

2 Per altra banda no extingit del tot, puix el 1 6 1 0 - 1 1 són 
batetjats nombrosos infants, fills de moros expel·lits, a Dénia, Pego 
i Murla. 
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mismo Valle, estan emparentados casi todos", diu el 
rector de Benissivà el 1765 —• que fa que els cognoms 
perduren sense mescla fins ara. 

CAVANTT.T.KS esmenta que Gallinera va ser poblada 
per 150 famílies mallorquines, i al seu llibre de caso
ris (1628-) 3 figuren 21 illencs —del Pla central de 
Mallorca, d'Andratx, etc .—, açò és 2 / 3 dels contraents 
amb origen especificat 4 (l'altre terç vé dels pobles 
veïns i són de llinatge igualment mallorquí). Aquestos 
cognoms es repeteixen al veïnat de 1646, predominant, 
talment com ara, els Alemany, Seguí, Cortell, Palou, 
Verger i Palmer. L'isolament de la Vall facilità la 
vigència dels costums insulars, fins i tot la parla po
pular; per cert, hi ha una anècdota que fa riure (o 
plorar, segons es mire): en 1816 el capellà de Benirra-
ma, ben sorprès, afirmava que a l'arxiu de l'església 
ha descobert un "intitulado Quinqué Libri — datat el 
1611 — escrito en lengua Bazcuenze" (sic).5 

A la Vall de Laguar el 1611 vingueren 27 pobladors 
"omnes agricolae ex insuL· mayorícarum oriundi";6 allí 
casen 31 nascuts a Artà (Riera, Ballester, Moll, Mas), 
10 a Manacor, 7 a Llucmajor (Oliver, Mas), 3 a Petra 
(Mengual) i així fins 69 illencs (hem subratllat sols els 
cognoms que dominen avui). 

Els llinatges predominants avui a Ebo coincideixen 
— llevat dels Moll i Mas — amb els del veïnat de 
1646: Mengual, Frau, Llodrà, Muntaner, Maçanet; al
tres d'aquesta data son Fluixa — de Manacor — Mon
jo, Piera, etc. L'origen mallorquí sembla indubtable. 

Alcalà no pertanyia al Duc sinó a la família Català; 
dels Q. Libri deduïm una immigració remarcable d'Ibi, 
seguida de mallorquins i d'altres localitats valencia
nes. Dins la Vall, el lloc de Beniaia és l'habitacle pre
ferit dels illencs: Servera, Cortell, Malonda (de Sta. 
Margalida), Porcell (d'Andratx). 

Entre els contraents (1626-) de la parroquial d'Orba 
(amb l'anex Benidoleig) hi ha 42 persones no nades in 
situ, d'elles la meitat són de la comarca (Pego, Mur
la.. .) , un quart del Regne (la Safor) i l'altre de l'arxi
pèlag. El 1646 Orba presenta un veritable safareig de 
cognoms, molts d'ells nombrosos a Pego; suposem una 

3 D'aquesta manera (1628-) senyalem la data a que comença 
la part conservada del registre eclesiàstic, que hem consultat fins el 
1646 per a enllaçar amb al veïnat d'aquest any. Si aquella data 
es pròxima al 1609 la cita expressa d'orígens forasters és nombrosa, 
i si no, hi ha molts nascuts irt\ situ o omissions de la dada. 

4 Note's que sempre referim tan sols les persones de naturale
sa explicitada; aquestes solen marcar la norma de l'origen de la 
població. 

6 Dada facilitada per Josep Vicens i Pasqual, de Pego. 
6 Carta de poblament de la Baronia d'Alaguar. Arxiu Històric 

Nacional, secció d'Osuna, lligall 1.007, exp. 14. 

repoblació pegolina amb aportacions insulars. El 1611 
a Benidoleig reben carta de poblament set famílies 
mallorquines i quatre pegolines, però hagueren d'a-
nar-se'n, donat que el 1646 sols resta un d'aquestos 
llinatges; en l'ínterim ve a casar-se gent de Manacor, 
Andratx i Porreres, de manera que en la darrera data 
dominen els cognoms illencs, com Ballester, Caselles, 
Far i Llull. 

A la Vall de Pego cal distingir: a) la vila cristia
na, emissària i al mateix temps receptora de gent, de 
manera que al cappatró de bens entre 1610 i 1620 
apareixen 77 llinatges nous (C. GINEB) i als Quinqué 
Libri de 1612-26 consta certa representació insular, 
b) A l'Atzúvia el senyor, F. de Roca, atorga carta el 
1611 a sis pagesos de Mallorca, entre ells un Pons i 
un Vicens, que avui dominen junt als Server i Alemany 
que s'incorporarien després, c) També el 1611 el Duc 
de Gandia assenta 25 veïns de Pego als llogarets de 
Benumeia, Favara i Atzaneta, on el 1646 hi ha algun 
cognom illenc com Rosselló i Pons. En resum, des
prés de la població autòctona, la naturalesa dominant 
a aquesta Vall és la mallorquina. 

Zona central.—Comprèn el Baix Girona, la Retoria 
y Dénia; en general, per als pobles d'arrel illenca ens 
manquen els Quinqué Libri. 

V. Boix assegura dels Llocs (Miraflor, la Setla i 
Mira-rosa) que els "primeros pobladores... fueron ma
llorquines; y yo mismo tuve el gusto de leer sus nom
bres en el comienzo de los libros parroquiales", avui 
desafortunadament perduts. El 1646 consten els Sa-
lort (d'Artà), Femenia, Coll, Pons, etc. 

El Verger tampoc conserva els llibres, i tot és dub
tós. El 1646 són nombrosos els Cardona ^eivissenc o 
dianenc?), Costa (sembla d'Eivissa) i Sendra (pegolí)...; 
pareix un conglomerat de gent de Dénia, de Pego i de 
les Illes. Esta mescla és extensiva a Beniarbeig, amb 
cognoms illencs el 1646 com Boronat, Moll i Llull. 

Ondara fou una població mixta, amb predomini 
sarraí (el 83% dels focs, segons un morabatí de 1403); 
cal pensar, doncs, amb la permanència del veïnatge 
cristià i l'addició —segons el llibre d'esposoris (1624-)—• 
d'un amàs de gents de Dénia, Xàbia, Teulada, Oliva... 
i també illencs de Manacor (Cabrera), Muro (Pons), 
Marratxí (Gelabert), Eivissa, Felanitx, etc. 

La Rectoria comprèn mitja dotzena de poblets, de 
senyoriu divers. Segons la carta de Sanet i Sagra (1610¬ 
11), aquest últim fou poblat per gent del Regne de 
Granada, de València i de Mutxamel, però d'aquestos 
cognoms el 1646 sols en resta un. Entre els més nom-
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MAPA ESQUEMÀTIC DE L'ÀREA AFECTADA, MÉS O MENYS, PER L'INMIGRACIÓ INSULAR 

Aclariment.—Assenyalem tan sols les zones i localitats esmentades en el text (Xeraco està emplaçada al nord de Gandia, mentre que Alge
mesí i Albalat es troben més cap al nord, a la Ribera del Xúquer). 

1, Benissivà. 2, l'Atzúvia. 3, Tormos. 4, Sagra. 5, el Ràfol d'Almúnia. , Benimeli. 7, Sanet i els Negrals. 8, Beniarbeig. 9, Benido-
leig. 10, Fageca. 11, Famorca. 12, Benigembla. 13, Murla. 14, Parcent. 15, Alcanalí. 16, Xaló. 17, Llíber. 18, Confrides. 

brosos avui tenim Ballester, Estela, Carrió, Femenia i 
Ferragut (llevat del primer ja figuren tots el 1646); el 
seu origen mallorquí és manifest. 

Els primers habitants de Sanet vingueren de Pe
nàguila, Torrent i Oliva, però tampoc en romandrà nin
gú. Als Negrals, on el 1611 reberen carta sis camperols 
pegolins, tampoc no en queda traça d'ells, puix el veï
natge de 1646 és nou: Bauzà, Mestre... Avui, al muni
cipi de Sanet i els Negrals també domina l'ascendèn
cia insular: Moll, Mut i LI ull. Per a la resta del po-
blets de la Retoria la llista de 1646 ofereix essencial
ment llinatges illencs; els més nombrosos avui són 
Llull al Ràfol d'Almúnia i a Benimeli, Ballester a Tor
mos i Ginestar, originari de Llucmajor, comú als tres 
pobles (però el 1646 l'únic comú és el pegolí Ferran
do, així que hi ha certa aportació de Pego). 

Dénia, com a ciutat cristiana, és repobladora del 
rera-país, però com a cap del Marquesat, port i plaça 
forta, atreu immigrants, sobretot comarcals, illencs i 
estrangers. El seu port, el més accessible des d'Eivis

sa, explica que abans del 1609 ja hi havia ací gent de 
les Illes. És als seus llibres de núpcies de 1610-46 
quan prolifera aquest corrent, registrant unes 70 per
sones, d'Eivissa (45 %), Ciutat de Mallorca, Manacor... 
Destaca també cert corrent digam "pirinenc", figu
rant mig centenar de persones d'Occitània i de Cata
lunya. 

Zona sud.—Incloem ací la conca mitjana del riu de 
Xaló, a més de Gata de Gorgos i Pedreguer. 

A la Vall de Xaló (amb Llíber) els llibres d'espo-
soris (1620-) registren 131 persones nades a les illes, 
algunes d'Eivissa, Pollença, Manacor..., però més de 
Sta. Margalida (63) —llinatges Serra, Font, Monjo, 
Albanell, Mestre, Femenia— i de Llucmajor (41, mol
tes a Llíber) — cognoms Vidal, Mas, Montserrat, No
guera, etc. —. Tots es repeteixen al 1646 i acostumen 
ser els dominants avui. 

L'asumpte és més confús a la Vall de Pop. a) El 
cas de Murla, vila mixta, és semblant al de Pego; al 
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Q. Libri (1620-) apareix algun cognom illenc — Feme-
nia, Mas, Cloquell, Riera — i fa pensar amb una mes
cla d'autòctons i mdlorquins. b) La Baronia de Par-
cent (amb Benigembla) és repoblada, per carta de 
1612, amb gents segurament vingudes de Pego i Mur
la; ara bé, al 1646 tan sols conserva la quarta part dels 
cognoms primitius, mentre que al llistat de núpcies, de 
data tardana (1631-), figuren Serra, d'Eivissa, Poquet, 
de Sa Pobla, e tc ; així que pareix hi ha hagut una re
novació d'origen insular, c) A Alcanalí, segons J. MES
TRE, el gros dels primers aveïnats procedeix de la Ma
rina Baixa i punts pròxims, amb algun de Manacor; 
però després hi ha moltes migracions de divers signe. 

L'ascendència illenca de Gata i de Pedreguer és 
molt evident, però dissortadament manquen de regis
tres parroquials. A Gata, el 1646, dominen els Mont
fort, Mengual, Mulet, Fons, Salvà...; i si algun veí 
d'ací figura en les parròquies comarcals sempre és nat 
a Mallorca (p. ex. Salvà, de Llucmajor) i açò és exten
sible a Pedreguer (Costa i Maians, d'Eivissa; Fillol, de 
Llucmajor), on el 1646 hi ha molts Fornés, Costa, Si
mó, Carrió, Ramis, Gaià, etc. "Dels pobles del Mar
quesat / que parlen més mallorquí, / és Pedreguer 
sense dubte, / com saben tots per allí" (cit. per SAN-
CHIS GUARNEK). 

Per acabar la relació farem referència al que, fins 
ara, sabem de la immigració illenca al voltant de la 
comarca de Dénia. 

Marina Baixa.—Sobresurt el cas ben conegut de 
Tàrbena, que rep gent de Manacor, Pollença i Sta. 
Margalida, i on el 1646 abunden els Ripoll, Ferrer, 
Marco, Monjo, Rosselló, Serra... En Castell de Castells 
són els Estalric, Mesquida, Pasqual, Tomàs, e tc ; sabem 
de veïns d'aquest poble nats a Sta. Margalida i Lluc
major. A la Vall de Guadalest els llibres d'esposoris re
gistren certa immigració des de Pollença i Sta. Marga
lida (Santacreu, Torrandell, Font...). En els Q. Libri 
de la Marina Alta apareix, ocasionalment, algun ma
llorquí veí de pobles com Senija o Confrides. A Calp 
el 1646 hi ha cognoms com Bonanat i Moll. També 
s'ha assenyalat la presència de illencs a la Baronia de 
Polop (FUSTER PÉREZ). 

Valls d'Alcoi.—Les parròquies de la Marina Alta 
registren mallorquins residents a Famorca (Maçanet, 
de Capdepera), Fageca (Nadal, de Puigpunyent). Al-
coleja (Moll, d'Algaida) i a l'Orxa (Mas, de Calvià), on 
apareixen el 1646 varis cognnoms illencs, com Cloquell, 
Moll i Muntaner. A les Valls de Travadell i de Seta 

E. HURTADO testimonia una repoblació mallorquina 
cognoms Frau, Nadal, Fullana, etc.) i SANCHLS GUAR-
NER recull aquesta dita popular: "En la vall de Seta, els 
mallorquins i el garruts". 

La Safor.—Com a feu del Duc de Gandia s'ha de 
pensar que fou repoblada en part per mallorquins i 
ens consta la residència d'algun a Oliva, Xeraco, etc. 

La repoblació que hem descrit va ser planificada 
pels caps senyorials, aprofitant la deteriorada relació 
pobladors-recursos de la pagesia mallorquina. Una ve
gada traslladat ací, el pagès — mà d'obra barata — 
es veu forçat a acceptar les condicions lleonines que 
imposen els senyors, esdevenint un excel·lent succeda
ni del morisc, i endemés suplantant els colons peninsu
lars, més reacis a suportar les dures clàusules de les car
tes de poblament (cas evident a Sagra, Sanet i els Ne-
grals) que, fins i tot, espenten els mateixos illencs a 
un pelegrinatge geogràfic a la recerca d'un millora
ment del status propi, el que explica la seua dispersió 
per les comarques valencianes (SEGURA DE LAGO' ha as
senyalat certs llinatges mallorquins a Algemesí). 

És clar, que no sols Tàrbena i Gallinera —citades 
per multitud d'autors— sinó un vast àmbit geogràfic 
del País Valencià va ser repoblat després del 1609 per 
mallorquins. El fet, com hem vist, és evident per tot 
arreu de la Marina Alta i sembla extensiu a bona part 
de la Marina Baixa, així com de l'Alcoià i de la Safor (i 
també hi hauríem d'afegir la Vall d'Albaida). Per tant, 
la conclusió de TORRES MORERA — que en síntesi se

ria: "la repoblació fou un trasvàs de cristians nous dins 
el mateix País Valencià i sols un 5'8 % hauria vingut 
de fora"— caldria qüestionar-la, almenys per no ser 
genèrica per a tot el País. 

La repoblació mallorquina és secundada moltes ve
gades (ho hem citat à Dénia, però és freqüent a altres 
llocs) per immigrants catalans i occitans. Els nous 
colons s'hi juxtaposen als descendents de la població 
catalana establida al segle xm. Així reforcen els vin
cles que les esmentades comarques valencianes han 
mantingut molt de temps amb les Illes i amb Catalu
nya, almenys d'ençà que al segle xi els reis musul
mans de la Taifa de Dénia conqueriren l'arxipèlag 
balear i adscrigueren eclesiàsticament els seus estats 
a la diòcesi de Barcelona (R. CHABÀS). 

Aquestos repobladors rontóbuirien —els filòlegs 
tenen l'última paraula— a mantenir la riquesa idio
màtica d'aquestes comarques: notòria és la fama del 
seu bon parlar. Com a llegat illenc, darrere de tres 
segles llargs de desvinculació, observem certs trets 
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lingüístics: l'article salat (es, sa) i personal (En) i al
gun vocable genuí conservats a Tàrbena (VENY I CLAR) 
i, fins no fa molt, a Gallinera, així com certes tradi
cions — reminiscències de l'embotit i del bolero ma
llorquins — i alguns topònims (bassa de Sineu, a Pego; 
masia de Saforna, a Callosa; punta del Mallorquí, a 
Calp, i sèquia dels Mallorquins, a Albalat de la Ribe
ra). 7 

Hi ha vàries qüestions molt suggestives encadenades 
en aquest tema, tal com la supervivència d'efectius 
moriscos, l'influx de l'expulsió i de la repoblació so
bre la concentració de l'hàbitat, l'anàlisi de les cartes 
de poblament i allò que reflexen de l'economia de lla
vors i del status social dels colons, la seua rebel·lia 

— bandolerisme — i la relació amb l'alçament cam
perol del 1 6 9 3 . Potser les tractem en altra ocasió. 

JOSEP COSTA I MAS 

Departament de Geografia d'Alacant 

7 Afinant més es podrien treure altres paral·lelismes entre la 
Marina i les Illes, que si poden ser deguts a la semblança dels pai
satges físics, també és cert que han pogut ser potenciats per rimmi-
gració insular. Pensem en l'ús tradicional que tant el pagès mallor
quí com el camperol de la Marina fan de certes pseudo-algues ma
rines per a obtenir el fem; i que si Mallorca és 1' "illa dels molins de 
vent", aquestos artificis són igualment nombrosos des de Dénia fins 
a Calp; i que l'explotació del "mares" mallorquí és similar a la de 
la "tosca": es tracta de la mateixa pedra, utilitzada tant en la 
catedral de Mallorca com en l'església de Xàbia. 
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A C T I V I D A D E S E C O N Ó M I C A S 

U R B A N I Z A C I Ó N EN M A L L O R C A 

por Alberto Quintana Peñuela 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO 

Tanto en el campo de la geografía como en el de 
la sociología urbanas, todas las obras generales empie
zan planteando la dificultad de medir el fenómeno ur
bano, de distinguir entre ciudad y pueblo, entre po
blación urbana y población rural. En una obra ya tan 
clásica como la "Geografía Urbana" de Pierre George, 
este autor señalaba los problemas y las incertidumbres 
del empirismo estadístico para delimitar claramente la 
ciudad. Son problemas bien conocidos: de un país a 
otro cambian las definiciones oficiales de población 
urbana, cambian también las divisiones administrativas 
que sirven de base a los recuentos y, en consecuencia, 
la significación de las cifras, y varían también las ocu
paciones de la población que reside en aglomeraciones 
de tamaño similar. En su más reciente "Población y 
poblamiento" insiste el mismo autor en estos hechos, 
señalando la distorsión producida por el crecimiento 
de las ciudades en breves períodos de tiempo entre la 
realidad geográfica urbana y la realidad administrati
va, anclada a menudo en una delimitación anacrónica 
—- el viejo "recinto" — que ya no se corresponde en 
absoluto con los hechos. Una obra reciente, la de Ha¬ 
rold Cárter, 1 dedica todo un capítulo a la exposición 
y crítica de los diferentes métodos empleados para la 
definición de lo urbano, coincidiendo con Castells 2 

1 "El estudio de la geografía urbana". Aunque la traducción 
castellana de esta obra es de 1974, se publicó en inglés en 1972. 

2 "Problemas de investigación en sociología urbana" pp. 75 
y ss., y "La question urbaine", pág. 20. 

en que en su conjunto hacen referencia a una doble 
problemática: la de la dimensión de la ciudad —pro
blema estadístico — y la del proceso de urbanización 
— correspondencias sociales, culturales y económicas 
que éste lleva aparejadas —. Estamos de acuerdo con 
Castells en la crítica que realiza a la asimilación pura 
y simple de urbanización e industrialización, y a la 
consideración del proceso de urbanización como la 
difusión de un conjunto de valores, actitudes y com
portamientos denominados "cultura urbana". El mis
mo Cárter lo rechaza, aunque piensa que es importan
te que se realicen investigaciones paralelas que tra
ten de hacer resaltar las conexiones actualmente exis
tentes entre procesos tan complejos como la concen
tración ecológica de la población y la metamorfosis 
cultural, social y económica, procesos que durante mu
cho tiempo se consideraron completamente indepen
dientes. Aunque, naturalmente, esto debe ser una hi
pótesis de trabajo, no un concepto previo de base. En 
definitiva, como dice Castells, "la imposibilidad de 
encontrar un criterio empírico de definición de "lo 
urbano" no es más que la expresión de una ambigüe
dad teórica", 3 ambigüedad que, identificando pobla
miento urbano con función industrial y poblamiento 
rural con función agraria, conduce al establecimiento 
de la famosa dicotomía rural / urbano, que espacial-
mente se manifiesta en la oposición campo / ciudad. 
Mostrar que esto simplemente no es así es uno de 
nuestros propósitos en este artículo, sobre el que vol
veremos en seguida. Ahora bien, la producción indus
trial tiene una importancia tan extraordinaria en el 

3 "La question urbaine", op. cit., pág. 32. 
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capitalismo moderno que ha remodelado a su conve
niencia toda la organización espacial anterior impo
niendo nuevas formas y sacrificando la herencia histó
rica a su racionalidad y a sus exigencias.4 Al hacerse 
universal, es obvio que las formas culturales que tal 
sociedad industrial conlleva se hacen universales tam
bién. En este sentido, aparecen sincrónicamente la in
dustrialización, la ciudad industrial y la cultura de la 
sociedad industrial. Este hecho innegable es el que 
ha servido de base a toda la escuela culturalista para 
hacer derivar las actitudes y comportamientos, es de
cir la cultura, de una forma espacial, la ciudad, que 
en su aspecto actual no es sino otro producto de la 
misma sociedad generadora de aquella cultura. Es de
cir, se ha tomado un efecto paralelo como causa, ca
yendo en el error, a nuestro juicio, de creer que las 
simples formas espaciales puedan producir por sí mis
mas unas determinadas modalidades en las relaciones 
sociales, falacia que se halla en la base de buena par
te del pensamiento sociológico y geográfico norteame
ricano moderno y que, desde puntos de vista algo di
ferentes, ha sido desvelada y cuestionada por autores 
como Ledrut, Lefebvre, Castells, Rémy o Harvey, en 
los que pueden encontrarse amplias referencias. 

Por otra parte, la industrialización no es un pro
ceso uniforme que tenga consecuencias homogéneas en 
toda la estructura social y en toda la superficie de la 
tierra. Por el contrario, sus efectos son disimétricos y 
a nivel de las formas espaciales produce diferenciacio
nes y segregaciones en función del predominio de unos 
u otros intereses, de la ocupación del espacio por unas u 
otras clases sociales, de los valores simbólicos y cul
turales a ellas ligados y de la articulación de todo este 
conjunto a las formas preexistentes de ocupación del 
suelo. Así, por ejemplo, podríamos decir, a un nivel 
muy general, que la urbanización actual de Mallorca 
es consecuencia de la industrialización de los países 
de la Europa capitalista avanzada, cuyo nivel de vida 
les permite utilizar la isla como espacio de ocio, re-
modelándola con arreglo a este fin. Esta afirmación 
es fundamentalmente cierta y demuestra que los efec
tos de la industrialización son selectivos. En este caso, 
permiten la aparición y el desarrollo de un tipo distin
to de producción, la producción de espacio para el 

4 En su reciente obra "Urbanismo y desigualdad social", 
pp. 326 y ss., Harvey hace, frente a la tesis de Lefebvre, una 
magnífica aunque breve exposición de los mecanismos económicos 
por los que la industrialiación sigue en esencia dominando al ur
banismo. 

ocio, que se convierte en factor básico de la organi
zación del espacio mallorquín. Pero la reordenación 
a que tal espacio se ve sometido por este factor no 
tiene lugar en el vacío, sino que fricciona con unas 
formas espaciales anteriores. En otras palabras, el desa
rrollo contemporáneo de la urbanización en Mallorca 
no se encuentra con un espacio desocupado y homogé
neo, sino con unas formas de poblamiento y uso del 
suelo a las que deberá articularse, bien reorganizán
dolas, bien haciéndolas desaparecer, bien conformán
dose a ellas. 

El fenómeno urbano se complica aún más desde 
el momento en que aparecen y se difunden algunos 
efectos importantísimos del proceso de industrializa
ción. Nos referimos especialmente a las innovaciones 
tecnológicas que permiten una alta densidad de comu
nicación social sin necesidad de que exista una alta 
densidad física en el habitat. En un sugestivo trabajo,5 

Rémy ha planteado el problema incidiendo en algu
nas de sus consecuencias más notables. Ciñéndonos a 
lo que es ahora objeto de nuestra atención, los medios 
de comunicación actuales así como las innovaciones 
en las técnicas de construcción permiten una amplia 
dispersión de la población, en el seno de un espacio 
de baja densidad global pero que no pierde por ello 
una intensidad acentuada en la comunicación social. 
Por otra parte, los nuevos medios de transporte per
miten reducir las distancias reales, produciendo un "en
cogimiento del territorio" que facilita los desplaza
mientos. Todo ello tiene como resultado inmediato la 
pérdida del monopolio que el centro urbano ejercía 
de ciertas funciones, al mismo tiempo que el campo se 
ve compensado de ciertas desventajas tradicionales, 
convirtiéndose en un lugar adecuado de localización 
tanto de personas como de actividades. Este es justa
mente nuestro caso. En efecto, este mecanismo — que 
está en la base de la formación de las regiones metro
politanas — ha actuado en Mallorca tan sensiblemente, 
como veremos, que ha reducido toda la isla a un área 
única donde, de forma global aunque no igual en 
todos los puntos, se dispone de muchas de las ven
tajas que antes iban asociadas estrechamente a la ca
pital. 

L>ejamos desde luego de lado ahora el problema 
teórico de la urbanización y el fenómeno urbano, para 
lo que remitimos al lector interesado a la bibliografía 

5 "Utilización del espacio, innovación tecnológica...", incluí-
do en Béringuier y otros, "Urbanismo y práctica política", pp. 
33-78. 
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reciente en que se sintetiza el estado de la cuestión.6 

Pasamos así a exponer, en detalle, nuestras tesis sobre 
la configuración del espacio urbano en la Mallorca 
actual, tesis que el presente trabajo tiene la pretensión 
de demostrar. Para ello, nos vemos obligados a adop
tar un enfoque global, totalizador, que permita darnos 
cuenta de la inserción de lo urbano en el seno de los 
procesos económicos y espaciales generales sufridos por 
la isla en los últimos tiempos. 

Dijimos algo más arriba que el desarrollo capitalista 
reciente, basado fundamentalmente en el turismo de 
masas, encontró en Mallorca un espacio con profundas 
huellas de formaciones sociales anteriores y con las 
que la nueva utilización deberá articularse. A título 
puramente indicativo, estas formas espaciales hereda
das son en esencia las siguientes: 

1.°) Unos núcleos de población donde vivía la 
mayor paite de los habitantes, incluidos los agriculto
res. De estos núcleos, Palma monopolizaba la mayor 
parte de funciones urbanas. Estos centros constituyen, 
como veremos, valiosas infraestructuras a pesar de las 
transformaciones económicas experimentadas. Es im
portante constatar la localización interior de casi todos 
ellos, en relación con la dedicación predominantemente 
agraria de sus habitantes, de espaldas al mar. 

2.°) El núcleo de Palma, con tradición de capi
talidad y población y funciones paralelas: burocracia, 
comercio, profesionales medios, instalaciones portua
rias... 

3.°) Una industria elemental, forjada a principios 
de siglo, pero muy importante como actividad en deter
minados núcleos — Inca, Manacor, Llucmajor —, pre
cisamente los únicos fuera de Palma que poseían un 
cierto carácter urbano. 

4.°) Los espacios de producción agraria, importan
tísimos por cuanto ésta siguió siendo hasta la década 
de 1950 la producción básica de la isla. Por supuesto, 
estos espacios agrarios incluían tanto áreas de agricul
tura y ganadería muy extensivas — la Sierra, principal
mente, pero también buena parte de la franja litoral —, 
como zonas agrícolas muy intensivas, en secano y en 
regadío. En la Sierra de Tramuntana existía una cierta 

6 Desde la perspectiva de los geógrafos, conviene destacar: 
A. S. Bailly, "L'organisation urbaine..."; H. Capel, "La definición 
de lo urbano" y P. Claval, "La théorie des villes". Desde el pun
to de vista de la sociología, ver J . Rémy y L. Voyé, "La ciudad 
y la urbanización". 

dispersión del habitat rural, como consecuencia de las 
distancias existentes y del latifundismo dominante. 

5.°) Una red de transportes bastante densa, en 
función de la intensidad de la ocupación agraria y de 
la localización —mucho más puntual, naturalmente — 
de los núcleos industriales. Esta red constaba, en esen
cia, de las carreteras radiales con centro en Palma, de 
una enmarañada red de caminos vecinales en el llano, 
progresivamente convertidos en carreteras, y de cinco 
líneas férreas que enlazaban Palma con Sóller, con In-
ca-Sa Pobla, con Manacor-Artá, con Felanitx y con 
Santanyí. Por otro lado, Palma contaba con infraestruc
tura portuaria a través de la cual se realizaban los con
tactos con la Península, abastecedora sistemática de 
toda una gama de productos inexistentes en la isla o 
producidos en cantidad insuficiente. Y, sobre todo, con
taba con amplias posibilidades para la ampliación de 
tal infraestructura en el momento en que la concen
tración de población y la multiplicación de su poder 
adquisitivo diesen empuje a las importaciones incre
mentando la frecuencia y la intensidad de las relacio
nes comerciales. 

6.°) Como última forma espacial original heredada 
de un período anterior cabría señalar las colonias ve
raniegas, núcleos de residencias secundarias que, a im
pulsos de toda la ideología de la Naturaleza y el aire 
libre de fines del siglo XIX, construyeron élites socia
les muy minoritarias en distintos lugares, gracias a los 
capitales amasados en el comercio y, en menor medida, 
en la industria. 

Sobre este espacio digamos tradicional va a actuar 
el turismo moderno, que de este modo no partía ni 
mucho menos de cero. En una primera fase, hasta la 
década de 1950, se trata de un turismo minoritario y 
fundamentalmente explotado por mallorquines. Es im
portante esta fase no sólo porque crea una clase em
presarial y una mano de obra especializada, sino tam
bién porque marca el espacio con unas instalaciones 
hoteleras que lo prestigian y valorizan. En otras pala
bras, los lugares elegidos en esta época serán proba
blemente los primeros en atraer las grandes inversiones 
posteriores. Del mismo modo que muchas de esas ins
talaciones pioneras se hicieron junto a o sobre las más 
antiguas colonias veraniegas. 

Intentemos ver ahora cuáles han sido las líneas 
maestras de utilización del espacio por el turismo de 
masas y qué consecuencias ha tenido en su configura
ción contemporánea, al yuxtaponerse o chocar con las 
formas espaciales históricas. 
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El primer efecto espacial de la terciarización es la 
macrocefalia de Palma. Una explotación intensiva del 
turismo en el marco de los estándares productivos del 
capitalismo avanzado requería un gran centro de ges
tión radicado en la capital, donde había ya atractivos 
derivados de su accesibilidad máxima —respecto al 
interior y al exterior de la isla — y de su carácter de 
"lugar central" comercial y administrativo. Así pues, 
agencias de viajes, promotoras inmobiliarias y bancos 
se implantan en Palma, produciendo el consabido es
tallido del núcleo tradicional y la oleada consiguiente 
de especulación del suelo. En este amplio contexto, 
puerto y aeropuerto son, tanto como importantes ele
mentos del paisaje urbano, piezas clave en la función 
dominante de Palma, ya que a través de ellos se rea
liza la entrada de mercancías y de viajeros, respectiva
mente, en buena parte condicionado el volumen de 
aquéllas por el número de éstos. A partir de tal im
pacto inicial, la lógica de las economías de escala 
— o aun de las sociedades de escala— T ha hecho el 
resto. Junto a las actividades de gestión, las de produc
ción han conocido una enorme expansión, aprovechan
do las ventajas de localización y concentración de la 
capital. Teniendo en cuenta el escaso volumen absolu
to de la población insular —poco más de 400.000 
personas en 1 9 7 0 — semejante crecimiento de Palma 
tenía forzosamente que representar un vacío relativo 
en gran parte del resto y un peso específico notable 
de la capital (más del 50% de la población total de 
la isla en 1970). La macrocefalia, por tanto, no es una 
constante histórica en Mallorca. Al contrario, es evi
dente que aparece sólo en aquellos momentos — en 
uno de los cuales estamos — en que las actividades 
agrarias se eclipsan en provecho de otras con gran 
poder inductor de crecimiento urbano.8 

La concentración de actividades y población en Pal
ma es tan impresionante que la ciudad ostenta el pri
mer puesto en cuantas variables quieran examinarse. 
Sin embargo, esa misma concentración está conducien-

7 Cf. Amando de Miguel y Juan Salcedo, "Dinámica del des
arrollo industrial de las regiones españolas", pág. 71. 

8 Así, por ejemplo, en la Baja Edad Media la importancia 
del comercio mallorquín ligado a la expansión mediterránea de 
la Corona de Aragón aumenta el papel urbano de Palma hasta 
el punto de que en el siglo XIV ésta concentra más del 40 % de 
la población insular (Ver Barceló, "Aspectos geográficos de Ma
llorca", reed., pág. 117). Sin embargo, como consecuencia de la 
depresión moderna y la ruralización de la isla, en los siglos si
guientes el peso de Palma descendió a menos del 30 %, cifra que 
no volverá a alcanzar hasta 1930, llegando al 40 %> de nuevo en 
1950 (Ver Barceló, id., pág. 119: Consejo Económico Social Sindi
cal de Baleares, "Demografía de las Baleares 1900-1970", Cuadro 
n.° 1.10). 

do, por mecanismos bien conocidos en otros lugares, 
a una difusión de las actividades y los grupos de ca
rácter urbano fuera de la propia capital, inundando 
por así decir su entorno. En otras palabras, y con ello 
tocamos el tema básico de fondo de este artículo, la 
urbanización del conjunto de Mallorca se está reali
zando a través de la previa centralización y expansión 
de la capital, sin cuyos supuestos aquélla no tendría 
lugar. 

La importancia creciente del turismo — es decir, 
del espacio del ocio como bien de producción— ha 
conducido, por supuesto, a valorar socialmente las lo
calizaciones litorales. Ya a principios de los años 50, 
por ejemplo, la creación del nuevo puerto del Oeste, 
relativamente alejado del centro de Palma, obligó a 
construir una vía rápida de enlace que, coincidiendo 
con los intereses de hoteleros y propietarios del suelo, 
fue trazada junto a la costa, en la parte baja de la 
ciudad. El resultado fue dotar a Palma de una "esplén
dida" fachada marítima, de acuerdo con el producto a 
vender — belleza y hoteles —. Pero desencadenó tam
bién una fuerte oleada especulativa en los solares co
lindantes, sistemáticamente convertidos en hoteles y, 
en mucha menor medida, en residencias de lujo. Este 
ejemplo pone de relieve otro carácter ciertamente ori
ginal de la lucha por el espacio en nuestra isla: la 
parcial coincidencia, durante esta primera etapa, de 
los intereses de los hoteleros — es decir, las empresas 
de servicios — y los propietarios del suelo, ya que a 
menudo son las mismas personas. Se trata, en efecto, 
de una etapa dominada por las iniciativas individuales, 
en que los dueños de solares situados en condiciones 
ventajosas intentan y muy a menudo consiguen edificar 
por su cuenta un pequeño hotel. 

En el momento en que la iniciativa empieza a ser 
detentada por las grandes empresas de servicios — tipo 
"tour operator" — que controlan la demanda, imponen 
una lógica que podríamos sintetizar, en sus efectos 
espaciales, en lo siguiente: 9 

1.°) Eligen la localización de los grandes comple
jos hoteleros según criterios de: a) proximidad a Pal
ma o, por lo menos, máxima accesibilidad al sistema 
general de transportes; b) cierta dotación en infraes
tructuras, de modo que los costos suplementarios deri
vados de la preparación del suelo sean mínimos; c) 

9 Véase una descripción de estos procesos, a nivel del con
junto español, en Mario Gaviria, "España a go-gó", espec. capítu
los 1.1. y VII. 
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baratura del suelo; y d) topografía fácil, por las mis
mas razones anteriores. 

2 .° ) Es evidente que, en este punto, colisionan los 
intereses de las empresas con los de los propietarios 
del suelo, cuyo objetivo sigue siendo naturalmente 
vender al máximo precio posible. La táctica esencial 
de las empresas en este aspecto consistirá en edificar 
densamente en el menor espacio para compensar los 
precios de éste. El resultado es conocido y deplorable. 

3 .° ) Como consecuencia de lo expuesto, tiene lu
gar un espectacular proceso de urbanización a lo lar
go de la costa, en la que los sectores sur, suroeste, este 
y norte presentan una continuidad notable de la edi
ficación integrada mayoritariamente por residencias se
cundarias, como muestra el mapa l . 1 0 

Así pues, los efectos espaciales globales de la explo
tación turística masiva que hemos expuesto son en prin
cipio dos: la macrocefalia de Palma y, en el extremo 
opuesto, la urbanización de tipo secundario de la costa. 
Ahora bien, el alcance, aun indirecto, del proceso ha 
sido infinitamente mayor de lo que estos dos hechos, 
de por sí importantes, pudieran hacer pensar. 

Ante todo, la reestructuración económica impuesta 
por el turismo ha provocado la desagrarización de bue
na parte de la población rural, lo que a su vez ha 
determinado — aparte del crecimiento de Palma •— una 
amplia reconversión funcional en la mayor parte de los 
cincuentaiún municipios restantes. Este hecho es fun
damental y, sin embargo, poco u oscuramente conocido, 
por lo que constituirá lo esencial de los análisis apor
tados en este trabajo. Veamos. El turismo, si bien ha 
provocado como hemos visto la afluencia a Palma y 

10 Una vez localizado el terreno urbano en la fotografía 
aérea, fue trasladado a un mapa 1: 50.000 a fin de hacerlo con 
la mayor exactitud posible. De ahí ha sido luego pasado a for
matos más manejables. El suelo que hemos considerado "urbano" 
incluye no sólo las poblaciones y las "urbanizaciones", sino obras 
de infraestructura lo suficientemente relevantes como para con
ceder calidad urbana a un terreno, sobre todo, generar usos urba
nos en los terrenos colindantes —por ejemplo, campos de avia
ción y puertos —. La distinción entre sectores de habitat perma
nente y de residencias secundarias o de ocupación estacional ha 
sido establecida mediante inspecciones oculares; por ello, no pre
tende ser rigurosa en todos los detalles, pero sí válida en con
junto. Evidentemente, en trabajos monográficos futuros, esta fuen
te puede y debe ser explotada mucho más. Nosotros, aparte de 
su graficación, nos hemos limitado a la lenta y penosa labor de me
dición de todas y cada una de las superficies detectadas, trabajo 
realizado con un planímetro, y a efectos de lo que se dirá en el 
capítulo 5. A pesar de que hemos repetido todas las operaciones, 
queremos aclarar que los resultados sólo pueden tomarse como 
aproximados, no sólo por cierta imprecisión del aparato, sino por
que es inevitable cometer errores al trasladar de una fotografía 
aérea a escala 1: 14.000 a un mapa 1: 50.000. 

la edificación litoral, no ha dado lugar a una ocupación 
permanente de este último, que sigue siendo el domi
nio preponderante de la residencia secundaria, de ocio, 
no de la vivienda, como el mapa muestra claramente. 
Por el contrario, los núcleos urbanos históricos —los 
"pueblos" — siguen siendo el habitat dominante, sólo 
que ahora no son el albergue de una población casi 
totalmente agraria, sino de una población dedicada a 
funciones secundarias y terciarias, desempeñadas a po
cos kilómetros en los centros de producción. Tenemos, 
pues, un campo sin campesinos — exagerando, desde 
luego — y unos centros a los que seguimos llamando 
"pueblos" con las tradicionales connotaciones agrarias, 
que escasamente corresponden a la situación actual. 1 1 

Obviamente, esto sólo es posible gracias a la amplia 
difusión de los medios de transporte, que permiten in
cluso que determinados campesinos alternen estacio-
nalmente su dedicación a la agricultura con trabajos en 
los centros cercanos de servicios. Así pues, en este sen
tido, el papel jugado por el turismo es muy indirecto, 
pero muy importante. La población prefiere seguir lo
calizándose en los núcleos históricos por un conjunto 
de razones de las que las esenciales serían: 

1.°) La existencia de hecho de una infraestructura 
de viviendas y servicios cuyo poder de atracción es tan
to mayor cuanto que los nuevos complejos litorales ca
recen de suficiente diversificación, son caros y no pre
sentan servicios adecuados. A mayor abundamiento, du
rante el invierno son centros despoblados carentes de 
animación. 

2 . ° ) Los transportes no se limitan a facilitar glo¬ 
balmente la circulación y el intercambio, permitiendo 
la proliferación de las coronas de núcleos-dormitorio, 
sino que su estructura asimétrica, desigual, provoca un 
impacto diferencial acusado en el uso del espacio. En 
efecto: como los complejos hoteleros de la costa han 
sido pensados en su ligazón funcional con Palma — léa
se aeropuerto — y no con los núcleos inmediatos del 
interior, no existen prácticamente líneas de autobuses 
transversales desde el interior a la periferia, sino a lo 
largo de ésta en dirección a Palma, y aun esto sólo 
en los núcleos más importantes y cercanos a la capital. 
Es decir, los transportes colectivos siguen siendo fun
damentalmente los tradicionales, ya que las agencias se 
cuidan de organizar los suyos propios para sus clientes. 
Todo esto quiere decir que sólo aquellas clases que 

11 Expusimos ya, en forma divulgadora, esta opinión en 
"Espai rural i espai agrari a Mallorca". 
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disponen de vehículo familiar o individual gozan de 
cierta libertad real en su localización. Sin embargo, las 
clases proletarias, al tener que ajustarse a los sistemas 
colectivos, siguen localizándose en los núcleos históri
cos, casi los únicos que los poseen. Por eso resultan, 
para ellas, especialmente atractivos aquellos municipios 
que están situados en las líneas férreas (Palma-Bunyola 
o los del eje Palma-Inca), municipios que gozan así de 
un doble sistema de transporte. 

Las contradicciones que hemos visto acumularse tie
nen una última expresión de importancia y cargada de 
consecuencias. Nos referimos a la que opone, en el se
no de los complejos turísticos hoteleros, la ocupación 
intensiva de espacio para el ocio inducida por los "tour¬ 
operators" a la necesidad sentida por la población au
tóctona de una utilización más extensiva. En efecto, 
es conocida la contradicción a que conduce ese apro
vechamiento máximo del espacio del ocio, ya que des
truye precisamente los valores que su misma propagan
da difunde y vende: tranquilidad, soledad, aislamiento, 
exotismo dosificado... Pero el problema realmente grave 
es que estos espacios banalizados, estandarizados y sa
turados cumplen también la función de lugares del 
ocio de la población residente, especialmente de las 
clases inferiores cuya dependencia de los transportes 
colectivos les impide acudir a las áreas no intensivas, 
más aisladas. La contradicción es patente y doble. Por 
una parte, espacios vacíos gran parte del año se opo
nen a espacios urbanos saturados y muy a menudo de
gradados. Por otra, en la estación veraniega coinciden 
en los primeros tanto la población residente como la 
turística, con el agravante de que esta última es en 
definitiva la generadora de ingresos, la que otorga su 
razón de ser al montaje urbanístico. De este modo, un 
mismo espacio es simultáneamente espacio de produc
ción — intensiva, además— y espacio de ocio. 

Tal contradicción y las disfunciones de ella deriva
das se traducen en un movimiento perceptible ya y que 
apunta a nuevas formas de valoración y apropiación 
del espacio por las clases dominantes. En efecto, éstas 
han empezado a desertar del litoral progresivamente 
degradado en sus condiciones ambientales, buscando 
nuevas instalaciones secundarias de carácter marcada
mente extensivo que surgen precisamente en localiza
ciones interiores, lejos de las directrices tradicionales 
del poblamiento urbano y, en gran medida, en muni
cipios francamente rurales y aun de agricultura en es
tado de abandono, lo que permite comprar suelo rús
tico a muy bajo precio. Una nueva oleada especulativa 

está en marcha con este tipo de operaciones, ya que 
una parte —imposible de precisar con los datos co
nocidos, pero ciertamente importante— de tales "ur
banizaciones" se han limitado a parcelar el suelo y 
dotarlo de algunas infraestructuras mínimas, sin edifi
cación ninguna. Mediante mecanismos harto conocidos, 
la retención de ese suelo, a la expectativa de la difusión 
de las viviendas primarias y secundarias fuera de los 
cascos urbanos congestionados, permitirá sin duda pin
gües beneficios. 

Resumiendo, insistimos en que el fenómeno que en 
estos momentos caracteriza el proceso de urbanización 
de Mallorca reside en el cambio cualitativo de la acti
vidad de la población residente en los municipios me
nores, que han dejado de ser "pueblos" para conver
tirse en centros "para-urbanos". No tienen, ciertamente, 
ni por su tamaño podría ser de otra manera, los equi
pamientos típicos de las ciudades, pero sus poblaciones 
ejercen funciones urbanas y muy a menudo en las ciu
dades próximas. En segundo lugar, los cambios en los 
Sistemas de transporte han provocado una reducción 
tan sensible de las distancias reales — es decir, medidas 
en tiempo — que hacen posible el traslado de aquellas 
poblaciones a los lugares de trabajo diariamente y el 
acceso fácil a los equipamientos urbanos. En otras pa
labras, se está dando un proceso de difusión de los 
estándares urbanos a lo largo y ancho de la isla, en 
muchos lugares de la cual es posible trabajar y/o resi
dir disfrutando de las ventajas de la ciudad y restrin
giendo algunos de sus inconvenientes. Esta difusión 
viene acentuada por la proliferación de suelo urbano 
no ya en el litoral — fenómeno vinculado esencialmente 
al turismo y ya producido en una etapa anterior—, 
sino en municipios interiores, lo que contribuirá toda
vía más a alterar la función de los mismos y su organi
zación espacial. 

Estos tres aspectos son los que van a ser examina
dos en los capítulos que siguen, con el objeto de fun
damentar nuestra tesis de que la realidad geográfica 
ha superado la vieja oposición campo-ciudad de hondas 
resonancias en la historia de Mallorca y de que nos 
encontramos ante un fenómeno nuevo, único en la his
toria: la urbanización global del conjunto de la isla, 
su constitución en región metropolitana, lo que evi
dentemente no significa que todos los puntos —luga
r e s — de ese espaqio posean el mismo grado o nivel 
de urbanización. 
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1 .2 . FUENTES 

La principal fuente utilizada han sido las hojas de 
empadronamiento correspondientes al Censo de Po
blación de 3 1 de Diciembre de 1 9 7 0 . Tal fuente es 
discutible por lo que se refiere a la localización de las 
actividades, ya que se censa a la gente en el lugar 
en el que vive y no en el que trabaja. De modo que el 
resultado no es la ubicación de las empresas del sec
tor económico X, sino qué cantidad de personas en 
tal municipio trabajan en el sector económico X — tan
to $i ese trabajo se ejerce en el propio municipio de 
residencia, como si se hace en otro, mediante despla
zamientos diarios—. Pero hay que tener en cuenta 
que nos interesaba precisamente averiguar en qué se 
ocupa la población de los diferentes municipios, espe
cialmente de aquellos que, por inercia o como conse
cuencia de clichés arraigados, se suponen habitual-
mente "agrícolas" queriéndose decir con ello que toda 
o la mayor parte de su población vive de la agricultura. 

Teniendo en cuenta que Mallorca posee cincuenta 
y dos municipios, se comprende la penosa tarea que 
ha supuesto elaborar, para cada uno de ellos, la es
tructura profesional de la población. Máxime porque 
ha habido que realizar este trabajo de forma manual, 
salvo en quince municipios para los que pudimos uti
lizar un, programa de ordenador de la firma IBM que 
el Departamento de Geografía de Palma puso amable
mente a nuestra disposición. Asimismo, la clasificación 
de la población activa de Palma nos fue proporcionada 
por el Departamento, que la había realizado a partir 
de una muestra del 5% para su utilización en un tra
bajo sobre contaminación en la bahía de Palma. 1 2 

El problema esencial se plantea a la hora de ele
gir una clasificación de la población activa. La oficial 
de España desde el Censo de 1 9 7 0 es bastante satis
factoria y muy completa, pero no apareció hasta al
gunos años después, cuando ya nosotros1 habíamos ini
ciado los recuentos que sirven de base al presente 
trabajo. 1 8 En aquellos momentos sólo disponíamos a 

1 2 Razón por la cual no coincide con la oficial del I.N.E,, 
realizada a partir del total de activos y no de una muestra. A pe
sar de ello, las diferencias son de menor cuantía y no afectan a 
la estructura y caracterización general de la población activa de 
Palma. 

1 3 Téngase en cuenta, en efecto, que los recuentos cuyos re
sultados ofrecemos aquí se iniciaron en el otoño de 1972 como 
base de nuestra tesis doctoral, leída en diciembre de 1975, y que 
no se atuvieron únicamente a la actividad de la población, sino 
también a otras características —estructura por sexo y edad, com
posición por origen—. Así pues, aprovechamos en este trabajo el 

nivel oficial y del conjunto de España de la clasifica
ción que el Instituto Naaional de Estadística había 
utilizado hasta el Censo de 1 9 6 0 , clasificación muy 
pobre pues sólo contenía ocho grupos de actividad. 
Frente a ello, nos decidimos por la clasificación de 
Gastón Bardet, bien conoqida de los geógrafos, que 
tiene la ventaja de distinguir catorce grupos de pro
fesiones, aunque presenta la desventaja de mezclar dos 
criterios, el de actividad y el de ocupación, que con
duce a la aparición de un; grupo — el C, "industriales 
y altos técnicos de la industria" — que no es posible 
atribuir a ninguna actividad industrial en particular. 
Asimismo, presenta otros grupos excesivamente hete
rogéneos, como el de "comerciantes, empleados y ad
ministrativos" o el de "industrias químicas y alimen
ticias". De todos modos, creemos que es útil para el 
intento global que pretendemos. 

Para las cuestiones relacionadas con el tráfico y 
la utilización de las carreteras, hemos recurrido a los 
mapas de intensidades medias diarias (IMD) del Mi
nisterio de Obras Públicas. Para la medición de las 
distancias reales, llevamos a cabo un trabajo de cam
po que nos ha permitido elaborar las isócronas de 5 , 
1 0 , 1 5 , 2 0 , 3 0 y 6 0 minutos, medidos en automóvil de 
turismo a partir del centro de Palma —plaza de 
Cort—. La medida se ha hecho una sola vez, pero 
eligiendo cuidadosamente las horas a fin de que no 
fueran punta y evitando igualmente las noches y los 
días festivos. Creemos que los resultados son bastan
te representativos, como apreciará cualquiera que esté 
familiarizado con las distancias en Mallorca. 

Hemos hablado ya antes de la importancia de las 
extensiones de suelo urbanizado en la isla. Contamos 
para ello con una fuente de excepcional objetividad: 
la fotografía aérea, concretamente el vuelo realizado 
por la firma GEOFASA en 1 9 7 3 , cuya calidad extra
ordinaria permite utilizarla sin necesidad de estereos
copio, al menos para nuestros objetivos. Remitimos a 
la nota 1 0 para la explicación de la forma en que este 
instrumento de trabajo ha sido utilizado para obtener 
el mapa 1 . 

material básico que utilizamos en la tesis, si bien con revisiones y 
reelaboraciones. No queremos dejar pasar la ocasión sin manifes
tar nuestro profundo agradecimiento a las entidades que con su 
ayuda económica hicieron posible esta labor: la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de las Baleares, la Facultad de Filosofía y Le
tras de Palma de Mallorca y la Fundació Jaume Bofill de Barce
lona. 



101 

2. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN: EL GRADO 
DE URBANIZACIÓN 

En el caso concreto de España, y por lo que se 
refiere a encontrar un criterio válido que distinga las 
agrupacones urbanas de las rurales, las dificultades de 
la medición estadística son conocidas. El Instituto Na
cional de Estadística considera como municipios ur
banos a todos aquellos que poseen más de 10.000 ha
bitantes. Demógrafos, geógrafos y economistas utiliza
ron sin crítica esta definición durante años. Sin em
bargo, los estudios de Cazorla, García Barbacho o Diez 
Nicolás pusieron hace ya algún tiempo de manifiesto 
los problemas dercivados del uso indiscriminado de 
la definición oficial. El primero se refiere a las dife
rencias entre unas provincias y otras en la configuración 
de sus términos municipales, ya que en unas el pro
medio de entidades de población por municipios es 
altísimo, siendo muy bajo en otras. En las primeras el 
resultado es que, al tomarse como población urbana 
la del conjunto del municipio, se está de hecho consi
derando como tal a lo que no es sino la suma de varios 
agregados de población, muchos o la mayoría de los 
cuales seguramente no tienen características urbanas. 
Si se toma, por el contrario, como unidad de análisis 
la entidad de población se corre el peligro de infra-
estimar la población urbana, lo que también ocurre 
contabilizando toda la población del municipio en 
aquellos casos en que la aglomeración sobrepasa los 
límites municipales y se extiende sobre términos ve
cinos. 

El segundo problema planteado por la definición 
oficial española es el no tener en cuenta la ocupación 
de la población que reside en esos municipios de más 
de 10.000 habitantes, con lo cual ciertas provincias, 
especialmente en la mitad sur de la Península, que 
por razones históricas y de estructura de la propiedad 
tienen un poblamiento concentrado, resultan sistemá
ticamente muy urbanizadas, cuando la mayoría de esas 
aglomeraciones son la residencia de una población ma
sivamente dedicada a las ocupaciones agrarias. Es el 
famoso problema de las "agrociudades" discutido en 
el "Informe FOESSA 1970" y en posteriores trabajos, 
como el que también dirigió Amando de Miguel o la 
tesis doctoral de Horacio Capel. 1 4 

La insatisfacción ante la definición convencional 
del I.N.E. ha llevado a algunos estudiosos a elaborar 

1 4 Amando de Miguel y J . Salcedo, op. cit., H. Capel, "La 
red urbana española. 1950-1960". 

y proponer otras formas de medición. Algunos de es
tos índices, como el del citado II Informe FOESSA, 
sólo tienen en cuenta la aglomeración como indicador 
de urbanización, siguiendo un criterio ecológico. Otros, 
como los propuestos por Diez Nicolás, utilizan dos 
criterios complementarios: el ecológico — l a urbani
zación como concentración — y la ocupación de la po
blación — la urbanización como función económi
c a — . 1 5 

Para un análisis en profundidad de un sistema ur
bano ninguno de estos índices nos es de utilidad, y 
menos en un caso como el de Mallorca. Todos ellos 
conoiben la ciudad como un hecho aislado en el espa
cio, susceptible de ser reducido a "recintos", a unida
des más o menos bien delimitadas. Esto puede ser 
útil para estudiar la red urbana de todo un estado, 
como España, e incluso cierto para muchas de sus 
provincias, pero no lo es en nuestro caso, ya que la 
urbanización ha desbordado ampliamente el marco 
de las ciudades tradicionales y no existe una línea 
que separe nítidamente la aldea rural de funciones 
agrarias de la ciudad con funciones industriales y ter
ciarias. Creemos, por ello, que las mediciones habitual-
mente empleadas no rinden justicia ni dan una idea 
siquiera aproximada del grado de urbanización de Ma
llorca Usando el indicador del I.N.E., resultan clasifi
cados como urbanos sólo los municipios de Palma, 
Felanitx, Inca, Llucmajor y Manacor. Utilizando el más 
perfecto y refinado de los que conocemos, el de Diez 
Nicolás, 1 6 resultan urbanos sólo Palma, Inca v Mana¬ 
cor. Por esta razón nosotros prescindiremos en prin
cipio del tamaño de los municipios, analizando el grado 
de concentración de la población y la composición 

1 5 Una exposición completa puede verse en Diez Nicolás, 
"Especialización funcional y dominación en la España urbana", 
pp. 44-57. También en el citado "II Informe FOESSA", capítulo 18. 

16 Nos referimos a la que él llama "definición B " y que uti
liza como índice de clasificación de los municipios urbanos españo
les en "Especialización funcional...", op. cit. Los criterios de elabo
ración de este índice están expuestos en las pp. 48-49. Fundamen
talmente, toma en cuenta la entidad capital del municipio más las 
entidades denominadas "barrios" y todas aquellas situadas en un 
radio de 5 km. — s i el municipio tiene entre 10.000 y 50.000 habi
tantes— 10 km. — s i el municipio tiene más de 50.000—. Sólo si 
la suma de la población de todas estas entidades arroja una cifra 
superior a los 10.000 habitantes y éstos presentan un máximo del 
60 % — 50 % para los menores de 50.000 habitantes — de ocupa
ción en la agricultura, aquélla es clasificada como urbana. A nues
tro juicio, es significativo que Diez Nicolás haya incluido la varia
ble de la distancia. Justamente pensamos que es fundamental, a con
dición de que se la mida con arreglo a un patrón real — e l tiempo 
de recorrido, por ejemplo — y no en kilómetros. Claro está que 
Diez Nicolás no podía utilizar esta segunda fórmula para un núme
ro enorme de municipios españoles repartidos por todo el país. De 
ahí el interés del estudio de áreas limitadas donde puedan matizarse 
o corregirse las elaboraciones generales. 



102 

ocupacional de la misma en todos y cada uno de ellos. 
El grado de urbanización resultante será ya, a nues
tro juicio, un indicador claro del nivel de urbanización 
al que nos enfrentamos. Quiere esto decir que las ci
fras no pueden compararse con los totales nacionales 
urbanos, que sólo incluyen municipios de más de 
1 0 . 0 0 0 habitantes, característica de la que sólo gozan, 
como hemos dicho, cinco de los cincuenta y dos mu
nicipios de Mallorca. Esto nos obliga a una doble re
flexión. En primer lugar, lo arbitraria que resulta la 
cifra de los 1 0 . 0 0 0 habitantes como determinación del 
umbral de ciudad. Esto ha sido señalado numerosas 
veces, pero en general para destacar lo poco urbanos 
que en España resultan muchos municipios que cum
plen sin embargo la condición formal de tamaño. Aquí 
ocurre lo contrario, mostrándosenos como claramente 
urbanos núcleos en general pequeños.1 7 Por eso cree
mos que otras variables —distancia real medida en 
tiempo, intensidad de flujos de circulación, etc. — 
deben ser utilizadas junto a las puramente demográ
ficas, especialmente cuando, como es el caso, se trata 
de áreas superficialmente poco extensas y muy pobla
das. En segundo lugar, todo lo dicho explica las esca
sas referencias a Mallorca contenidas en los dos más 
importantes trabajos que nosotros conocemos sobre 
red urbana española. 1 8 Parece que la isla ocupe un 
lugar muy secundario en el nivel de urbanización de 
la nación. Esto puede ser cierto considerándolo a es
cala absoluta, ya que no deja de ser un hecho indis
cutible que sólo cinco municipios tienen un tamaño 
relativamente relevante y aun de ellos sólo uno — l a 
capital— es una gran ciudad; pero todo ello no rinde 
cuenta de la configuración real del espacio insular ni 
hace verdaderamente justicia al alto grado de urba
nización que como conjunto presenta Mallorca. En 

1 7 Por ello consideramos de gran valor la reciente obra de 
Precedo Ledo, "La red urbana de Navarra", en que ha prescindido 
igualmente del tamaño de los municipios como variable significativa 
del grado de urbanización. Es más, coincidiendo con la perspectiva 
que nosotros adoptamos aquí, critica la concepción de la "ciudad-
recinto" a que antes aludíamos, ya que "este enfoque contemplaría 
la ciudad como un elemento aislado en el conjunto regional e in
cluso distorsionaría la realidad, al omitir los núcleos rurales que 
— a pesar de no ser urbanos— están tan íntimamente relacionados 
con estos últimos que no parece sea aconsejable excluirlos" (pág. 
17). Ver también pp. 66-67, donde desarrolla esta idea en el mismo 
sentido que nosotros lo hemos hecho en páginas anteriores, insistien
do en la difusión de lo urbano en amplios espacios articulados 
— mediante modernos sistemas de comunicación— en torno a cen
tros de diversa categoría y significación. Lo cual coincide plena
mente con el fenómeno de generalización de lo urbano expuesto 
por Harvey — op. cit. pp. 273 y ss., y 323-326 — y, con ciertas sal
vedades, por Lefebvre —ver nota 4 del presente trabajo—. 

1 8 Nos referimos a las obras ya citadas de Capel y Diez Ni
colás. 

este sentido creemos haber hecho una aportación de 
qierto interés, llamando la atención sobre la necesidad 
de realizar estudios regionales — en el más amplio sen
tido del término — que maticen y adecúen las teorías y 
exposiciones generales de ámbito nacional. 

2 . 1 . L A CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

¿Municipios o núcleos? Es un problema previo y 
que, como hemos señalado hace un momento, consti
tuye en no pocas ocasiones una preocupación en los 
estudios sobre población que se realizan en España. 
En Mallorca el predominio de la población concen
trada es absoluto, siendo la media de la población 
dispersa de sólo un 9 , 2 3 % para 1 9 7 0 . A su vez, den
tro de la población concentrada, el peso decisivo — sal
vo algunos casos aislados que luego veremos— lo ab
sorbe la capital municipal. O, lo que es lo mismo, tie
nen muy poca importancia los núcleos de población 
distintos de la cabecera municipal. Esto queda elocuen
temente puesto de manifiesto por el porcentaje de la 
población total de cada municipio que vive en la mis
ma, según puede observarse en la siguiente tabla: 

Municipios 
% poblac. total 

en capital mun. 

Alaró 9 5 , 8 6 
Alcúdia 6 8 , 1 8 
Algaida 6 2 , 4 0 
Andratx 2 7 , 0 5 
Artà 9 5 , 5 4 
Banyalbufar . . . . 7 5 , 5 3 
Binissalem 9 4 , 2 1 
Búger 1 0 0 , 0 0 
Bunyola 7 8 , 6 0 
Calvià 2 6 , 0 5 
Campanet 9 9 , 3 0 
Campos 7 1 , 6 7 
Capdepera 5 5 , 8 8 
Consell 9 3 , 5 0 
Costitx 9 5 , 9 9 
Deià 7 9 , 9 0 
Escorça 3 0 , 9 5 
Esporles 9 0 , 9 7 
Estellencs 8 8 , 8 0 
Felanitx 7 0 , 2 9 
Fornalutx 8 5 , 5 8 
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Municipios 
% poblac. total 

en capital mun. 

Inca 
Lloret . 
Lloseta 
Llubí . 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor. 
Maria de la Salut 
Marratxí 
Montuïci 
Muro . 
Palma . 
Petra . 
Pollença 
Porreres 
Pobla (Sa) 
Puigpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenç 
Santa Eugènia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva . 
Ses Salines 
Sineu . 
Sóller . . 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca . 

90,63 
87,56 
94,89 
97,75 
68,10 
76,69 
97,43 
98,81 
15,13 
93,40 
99,31 
81,22 
67,00 
72,64 
92,77 
99,28 
67,56 
70,50 
91,56 
65,38 
78,32 
81,85 
80,64 
54,71 
46,68 
71,15 
98,14 
44,53 
76,26 
88,01 
92,93 

(Fuente: elaboración personal con datos del Nomen
clátor, 1970) 

Así pues, únicamente resultan poco concentrados 
— y, en consecuencia, desde este punto de vista, poco 
urbanizados — los municipios de Andratx, Calvià y 
Marratxí. Todavía habría que añadir, sin embargo, 
en el plano puramente ecológico, que la cifra dada 
para el municipio de Marratxí es engañosa, pues se 
compone en realidad de varios núcleos, uno de los 
cuales supera los dos mil habitantes (Pont d'Inca),, 
otros tres pasan de los mil (Sa Cabaneta, Pla de Na 
Tesa y Pòrtol) y, por fin, un cuarto no tiene más que 

44 habitantes (Marratxí o Marratxinet, pequeño núcleo 
rural que da nombre al término). En modo alguno se 
trata, por tanto, de un municipio de población dispersa. 

2.2. L A POBLACIÓN ACTIVA URBANA 

Junto a la consideración de la concentración, la 
función económica desempeñada por la población va 
a servirnos para delimitar el carácter urbano de los mu
nicipios mallorquines, al menos en una primera visión 
de carácter global. La desagrarización de Mallorca, co
mo del resto de España, en los últimos dos decenios 
ha sido enorme, alcanzándose un elevado porcentaje 
de población ocupado en sectores industriales o ter
ciarios. Como ya dijimos, nuestra tesis es que este pro
ceso, si bien acentuado en Palma, ha afectado a toda 
la isla de tal modo que un gran número de municipios 
han dejado de tener una función agraria para conver
tirse en núcleos con distinta función económica, bien 
autónoma, bien por ser dormitorios de gentes que tra
bajan en otro lugar, pero cuya desvinculaoión de la 
producción agraria es absoluta. 

En este sentido consideramos que un método esti
mable, como primer paso, lo constituye el propuesto 
por Horacio Capel en su tesis doctoral 1 9 con el nombre 
de índice de urbanización de la población activa, abre
viadamente I.u.p.a. Se trata de separar la población 
activa urbana, la cual englobará por tanto no sólo 
toda la industria y los servicios, sino también las minas 
y canteras —nuestro grupo B, según la clasificación 
de Gastón Bardet—, por entender que tales activida
des por muy extractivas que sean son susceptibles de 
desarrollar y permitir actividades industriales. A partir 
de los datos absolutos, para ponderar la importancia 
que una y otra población tienen en la estructura in
terna del empleo de cada municipio, elaboramos el 
índice de la siguiente forma: 

Siendo 
P. agr. = Población activa agrícola 
P. act. = Población activa total 

I.u.p.a. = 1 
P. act. 

Obtenemos así un indicador de fáqü manejo, por 
cuanto oscila entre 0 (toda la población activa del mu

ís Op. cit., T. I, pp. 235 y ss. 
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nicipio en agricultura) y 1 (en el supuesto contrario), al 
mismo tiempo que su recorrido es positivo en el sen
tido de una mayor urbanización, es decir, cuanto más 
alto es, indica mayor dedicación de la población acti
va a funoiones urbanas. Ofrecemos a continuación este 
índice — siempre en 1 9 7 0 — para todos los municipios 
de Mallorca: 

Municipios I.u.p.a. 

Alaró 0 , 8 5 3 
Alcúdia 0 , 8 0 6 
Algaida 0 , 6 3 7 
Andratx 0 , 8 7 7 
Artà 0 , 7 2 9 
Banyalbufar . . . . 0 , 5 1 8 
Binissalem 0 , 8 2 2 
Búger 0 , 5 6 3 
Bunyola 0 , 8 4 9 
Calvià 0 , 9 2 6 
Campanet 0 , 4 8 8 
Campos 0 , 5 1 1 
Capdepera 0 , 7 8 6 
Consell 0 , 8 4 6 
Costitx 0 , 5 2 3 
Deià 0 , 6 2 1 
Escorça 0 , 7 0 2 
Esporles 0 , 7 9 4 
Estellencs 0 , 7 3 2 
Felanitx 0 , 7 1 1 
Fornalutx 0 , 5 2 2 
Inca 0 , 9 2 6 
Lloret 0 , 5 8 1 
Lloseta 0 , 9 1 4 
Llubí 0 , 5 9 4 
Llucmajor 0 , 8 1 9 
Manacor 0 , 8 3 3 
Mancor 0 , 7 1 5 
Maria de la Salut . . . 0 , 4 9 2 
Marratxí 0 , 8 3 9 
Montuïri 0 , 4 6 6 
Muro 0 , 2 9 9 
Palma 0 , 9 7 4 
Petra 0 , 4 6 0 
Pollença 0 , 7 9 0 
Porreres 0 , 5 3 8 
Pobla (Sa) 0 , 4 8 3 
Puigpunyent . . . . 0 , 5 7 3 
Sencelles 0 , 5 5 1 
Sant Joan 0 , 4 4 9 

Municipios I.u.p.a. 

Sant Llorenç 0 , 5 9 2 

Santa Eugènia . 0 , 5 7 6 

Santa Margarida . 0 , 4 9 1 

Santa Maria 0 , 8 2 1 

Santanyí . . . . 0 , 5 8 3 

Selva 0 , 6 7 8 

Ses Salines. . . . 0 , 4 8 3 

Sineu 0 , 6 1 4 

Sóller 0 , 8 5 0 

Son Servera 0 , 7 9 8 

Valldemossa 0 , 6 9 8 

Vilafranca . 0 , 6 1 2 

(Fuente: elaboración personal) 

Como se ve, la mayor parte de los municipios tiene 
un índice alto, superior a 0 , 5 0 . Por debajo, sólo se 
encuentran Campanet, Maria de la Salut, Montuïri, 
Muro, Petra, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Margarida y 
Ses Salines. Todos ellos se mueven entre 0 , 4 0 y 0 , 5 0 , 
con la excepción extraña de Muro. Extraña porque nos 
parece claro que la población activa de este municipio 
ha sido sobrevalorada en las hojas censales, posible
mente al incluir como activos a muchos de los familia
res de los agricultores, con lo cual resulta una pobla
ción activa total elevadísima, absurda — nada menos 
que un 6 4 , 6 1 % de la población total—. 

2 . 3 . E L GRADO DE URBANIZACIÓN RESULTANTE 

Ahora estamos en condiciones de fundir los dos 
criterios — e l ecológico y el funcional— para deter
minar el grado de urbanización efectivo. Para ello, 
siguiendo a Capel, construimos un sistema de coorde
nadas en cuyas abscisas figura el grado de concen
tración de la población •—porcentaje de toda la po
blación del municipio que vive en su capital •— y en 
ordenadas el índice de urbanización de la poblaoión 
activa. A continuación, distinguimos convencionalmente 
los siguientes tipos, según la posición de los distintos 
municipios respecto a ambos ejes: 

Tipo I. Municipios muy urbanizados, cuya tasa de 
concentración es superior al 8 0 % y el I.u.p.a. superior 
a 0 , 8 0 . 
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Tipo II. Municipios bastante urbanizados, con tasa 
de concentración entre el 60 y el 80% y el I.u.p.a. entre 
0,60 y 0,80. 

Tipo III. Municipios urbanizados pero con débil 
población activa urbana. Tienen tasas de concentración 
superiores al 50% y el I.u.p.a. oscila entre 0,30 y 0,60. 

Tipo IV. Municipios urbanizados y con fuerte po
blación activa urbana. Tasa de concentración entre el 
30 y el 60% y un I.u.p.a, superior a 0,50. 

Tipo V. Municipios de débil urbanización relativa, 
con tasas comprendidas entre el 20 y el 50 % y I.u.p.a. 
entre 0,20 y 0,50. 

Tipo VI. Municipios con villas agrícolas. Tasa de 

concentración superior al 50%, pero I.u.p.a. inferior a 
0,30. 

Tipo VII. Municipios de elevada población activa 
urbana y débil concentración. Los I.u.p.a. son superio
res a 0,50, pero el porcentaje de concentración es in
ferior a 30. 

Tipo VIII. Municipios plenamente rurales. Concen
tración inferior al 20% y I.u.p.a. inferior a 0,25. 

Ofrecemos a continuación el gráfico 1, resultante 
de la aplicación a Mallorca de este método. Las cifras 
corresponden a la numeración de los municipios según 
una lista por riguroso orden alfabético: 

GRADO DE URBANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MALLORCA EN 1.970 
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y„ de población que vive en la capital del municipio, 
(ver clave numerica de los municipios en Figura 0). 

Así pues, al tipo I pertenecen Alaró, Binissalem, 
Consell, Inca, Lloseta, Palma y Santa Maria. Al tipo II, 
Alcúdia, Algaida, Artà, Bunyola, Deià, Esporles, Este-
Uencs, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Mancor, Pollença, 
Sineu, Son Servera, Valldemossa y Vilafranca Al tipo 
III, Banyalbufar, Búger, Campanet, Campos, Costitx, 
Fornalutx, Lloret, Llubí Maria de la Salut, Montuïri, 
Muro, 2 0 Petra, Sa Pobla, Porreres, Puigpunyent, Sant 

2 0 A pesar de que el I.u.p.a. de Muro debería en principio 
clasificarlo en el Tipo IV, la anomalía señalada en su censo labo-

Joan, Sant Llorenç, Santa Eugènia, Santa Margarida, 
Sencelles y Ses Salines. El tipo IV està integrado por 
Capdepera, Escorça, Santanyí, Selva y Sóller. El tipo 
VII està representado por Andratx, Calvià y Marrat
xí. Ningún municipio figura en los tipos V, VI y VIII. 

ral nos decidió a incluirlo en el tipo III. Incluso con la evidente 
exageración de su cifra de población agraria, su I.u.p.a. (0,299) está 
muy próximo al límite inferior del tipo III (0,30). Además, esto 
concuerda mejor con la estructura general de la urbanización des
crita. 
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Resulta que los tres tipos más rurales de la clasifi
cación establecida — los municipios de débil urbani
zación relativa, los municipios con villas agrícolas y los 
plenamente rurales — no tienen representación alguna 
en Mallorca. Se confirma, por tanto, la primera de las 
hipótesis lanzadas en este trabajo: la de que el con
junto de la isla constituye un área esencialmente afec
tada por los caracteres urbanos. El hecho es tanto más 
de destacar por cuanto esta tipología es aplicada por 
Capel en el estudio citado sólo a los municipios espa
ñoles mayores de 10.000 habitantes, muchos de los 
cuales sin embargo resultaban clasificados en los ti
pos V, VI y VIII. Concretamente, este último grupo 
— el de los municipios plenamente rurales — abarcaba 
en 1960 a 46 municipios de más de 10.000 habitantes, 
entre los cuales La Estrada (28.000) y Luarca (25.000). 
Así pues, los municipios menos urbanos de Mallorca 
son los del tipo III, que tienen una relativamente dé
bil población activa urbana — I.u.p.a. entre 0'30 y 
(¥60—, pero que están fuertemente concentradas, lo 
que facilita como es obvio el acceso de sus poblacio
nes a las ventajas de los equipamientos urbanos si el 
contexto en que se hallan insertos tiene tal carácter, 
como es el caso. Naturalmente, no pretendemos ex
traer conclusiones absolutas de este primer análisis, ya 
que no se nos ocultan dos hechos al menos que nos 
obligan a matizarlas: 

1) El método se basa en una clasificación como 
hemos dicho convencional y no hay nada que estadís
tica y menos matemáticamente justifique distinciones 
tajantes. Queremos decir que lo mismo que se han ele
gido intervalos, por ejemplo, entre 60 y 80 %, se hu
bieran podido elegir entre 50 y 70 u otros cualesquie
ra. Es decir, el método es muy intuitivo. 

2) No deja de ser una realidad que en el caso de 
Mallorca la mayor parte de esos municipios son pe
queños en cifras absolutas, lo que significa que, por 
muchas actividades urbanas que reúnan, el peso de las 
mismas tiene que ser forzosamente escaso. 

No obstante, nosotros no pretendemos demostrar 
el peso de las actividades económicas típicamente ur
banas de los municipios mallorquines; sino cómo éstas 
caracterizan la fisonomía social — por decirlo así — de 
muchos de sus habitantes, en número suficiente — aun
que escaso absolutamente considerado — para impri
mir a tales núcleos un carácter que en modo alguno 
puede ser calificado de agrario. Y justamente en este 
sentido parece muy significativo a priori que los mu
nicipios mallorquines, aun siendo en general peque

ños, se clasifiquen con ventaja sobre los de la Penínsu
la en su conjunto, siendo éstos mayores de 10.000 ha
bitantes. No podemos extraer del hecho consecuencias 
apresuradas, ya lo hemos dicho. Hay que tener en 
cuenta, por otra parte, que los datos de Capel para la 
totalidad del país se refieren a 1960. De haberlos dis
ponibles para 1970, es probable que, al aumentar la 
desagrarización, el "techo" urbano se haya elevado 
considerablemente. 

Es interesante hacer ahora unas breves considera
ciones, también a título de aproximación, sobre los 
municipios que integran los diferentes tipos. 

En el grupo I figuran precisamente todos los mu
nicipios, salvo Marratxí, que forman el eje de comu
nicaciones de Palma a Inca, ambos incluidos desde 
luego, zona de temprano desarrollo minero e indus
trial y dotada de comunicaciones por ferrocarril des
de el último cuarto del siglo pasado. 

El tipo II está integrado por municipios mucho más 
heterogéneos funcionalmente, como veremos: centros 
industriales y de servicios, así como ciudades-dormito
rio de Palma, Manacor e Inca. 

Forman el grupo IV un centro complejo — Sóller — 
y municipios en los que es predominante la actividad 
terciaria o la población ocupada en la industria de 
ciudades próximas — como el caso de Selva —. En 
todos ellos, la subsistencia de una agricultura relati
vamente importante y dispersa explica las tasas infe
riores al tipo II. 

El grupo VII, por último, de municipios con ele
vada población activa urbana pero débil concentra
ción, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de 
España con los de más de 10.000 habitantes, general
mente municipios mineros, en el caso de Mallorca está 
formado por tres municipios que eran tradicionalmen-
te de población dispersa y muy rural, pero que han 
sufrido el impacto bien de la atracción de la vecina 
Palma — caso de Marratxí —, bien del desarrollo tu-
turístico autóctono — casos de Calvià y, en menor me
dida, de Andratx—. La rapidez con que los nuevos 
factores se desarrollaron e impusieron, sobre esa base 
agraria y poco concentrada, impidió muy probable
mente que estos municipios pudieran organizar un nú
cleo compacto importante. De este modo, Marratxí ha 
crecido a partir de los toes núcleos iniciales mejor co
municados con Palma — muy especialmente, Pont dln-
c a — . Calvià ha conocido un espectacular y desenfre
nado crecimiento hotelero y urbanístico,2 1 pero la ca

si Ver Oliver, Morey y Roca, "Calvià...". 
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piral del municipio resulta hoy excéntrica y la escasa 
distancia a Palma hace que su costa se vea sometida 
mucho más al influjo de la capital insular que de la 
municipal. Andratx es, de los tres, el más alejado de 
Palma, pero también su desarrollo turístico ha sido 
menor, lo que impone a su población servidumbres 
respecto al vecino Calvià. Igualmente, su disposición 
en varios núcleos independientes y la localización in
terior de la capital municipal explican su baja tasa de 
concentración. 

2.4. Movilidad y distancia 

Ya hemos dicho anteriormente la importancia que 
atribuímos, como elementos de un territorio global
mente urbanizado, a la distancia real medida en tiem
po de recorrido, así como al tráfico en carretera como 

indicador de la movilidad física de la población. Es lo 
que tratamos de representar en el Mapa 2, en que 
figuran los municipios según intervalos de tamaño; 2 2 

las isócronas de 10, 15, 20, 30 y 60 minutos, y las co
rrientes de tráfico de las principales rutas según in
tervalos de intensidad media diaria: 2 8 

El examen de este mapa revela el grado enorme de 
comunicación potencial que existe en la isla, y, en con
secuencia, la facilidad con que cuenta la difusión de 

2 2 Hemos utilizado el intervalo 10.000-99.999, aparentemente 
abusivo, porque todos los municipios comprendidos en él tienen me
nos de 30.000, no existiendo ninguno entre esta cifra y los 234.098 
de Palma. 

2 3 Las I.M.D. están extraídas de los correspondientes mapas 
del Ministerio de Obras Públicas. Agradecemos vivamente al in
geniero D. Miguel Ángel Llauger, jefe provincial de carreteras de 
Baleares, las facilidades dadas en el acceso a los archivos, así como 
sus amables explicaciones siempre que tropezamos con dificultades 
por nuestra ignorancia del tema. 
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los estándares urbanos. Sólo tres capitales municipales 
— de las cincuenta y dos — quedan fuera de la isócro
na de sesenta minutos, ¡que muchos autores conside
ran el máximo deseable en el recorrido del diámetro 
de una ciudad! De los tres, uno — Son Servera — está 
prácticamente al borde de dicha isócrona. El mayor 
aislamiento de los otros dos, Artà y Capdepera, pue
de explicar el que hayan desarrollado un equipamien
to no sólo hotelero sino también comercial importante 
y relativamente autónimo. Muy cerca de los essenta 
minutos se encuentra Escorça, municipio que, por su 
gran extensión en el centro de la Sierra de Tramunta
na y su escasa población, presenta caracteres muy es
peciales. Sus 210 habitantes no pueden evidentemen
te tratar de formar un núcleo importante, pero el aban
dono de su agricultura marginal ha conducido a su 
población, cuando no ha emigrado, a emplearse bien 
en la industria de Inca, bien en los servicios del peque
ño núcleo turístico con que cuenta este municipio — Sa 
Calobra—, bien en la construcción en diversos secto
res donde en los últimos tiempos se ha iniciado la ex
pansión de residencias secundarias —alrededores del 
monasterio de Lluc y, más recientemente, Cala 
Tuent —. Todo ello explica el elevado nivel de su 
I.u.p.a. (0,702). 

También cerca de los sesenta minutos se encuentran 
Pollença y Sóller. El primero como consecuencia de 
la distancia que le separa de Palma. El segundo por 
influencia del relieve, que lo aisla al condicionar la 
red de comunicaciones. El resultado es, en ambos ca
sos, la aparición de núcleos de una cierta complejidad 
polifuncional, como veremos. 

La amplia franja existente entre los treinta y los se
senta minutos está ocupada por municipios que, pese 
a su relativa distancia a Palma, están próximos a las 
subcapitales insulares. Así Deià y Fornalutx respecto 
a Sóller; Campanet, Búger, Muro, Sa Pobla, Santa Mar
garida, Selva, Mancor, el citado Escorça, Llubí, Maria 
de la Salut, Sineu, Costitx, Sencelles y Lloseta, respec
to a Inca; Campos, Ses Salines y Santanyí, respecto a 
Manacor. Algunos de ellos, naturalmente, se encuen
tran a medio camino entre dos de las subcapitales, lo 
que aumenta sus posibilidades de elección. Otros, por 
su proximidad a los treinta minutos, están también 
en una localización de gran accesibilidad a Palma, co
mo Andratx, Lloseta, Sencelles, Sineu, Sant Joan v 
Campos. 

El resto de los municipios está a una distancia má
xima de treinta minutos del centro de Palma. Uno de 
ellos, Llucmajor, en el borde justo de la isócrona de 

veinte minutos, puede ser considerado subcapital insu
lar — bien entendido que utilizamos esta denomina
ción provisionalmente y atendiendo sólo al tamaño ab
soluto de la población, en espera del análisis funcional 
de los capítulos próximos —. 

Consideramos que un espacio de estas característi
cas, en donde la inmensa mayoría de los municipios 
está a sólo sesenta minutos de la metrópoli insular, y 
ninguno a más de quince de una subcapital, y si tene
mos en cuenta el grado de urbanización del que parti
mos, constituye un área urbana unitaria. Los munici
pios situados en las inmediaciones de las subcapitales 
o a medio camino entre dos de ellas estarán lógica
mente habitados por una población que trabaja en la 
industria y/o los servicios de las mismas —casos de 
Alaró, Binissalem, Consell, Lloseta, Algaida, Bunyola, 
Deià, Esporles, Estellencs, Mancor, Sineu, Valldemos
sa, Vilafranca, Escorça, Selva, Marratxí—, o bien se 
tratará de los municipios relativamente más rurales de 
la isla, que alimentan la indispensable producción agra
ria — de tipo comercial y no de subsistencia, desti
nada a menudo a la exportación extrarregional—, es 
decir, los integrantes del tipo III del grado de urbani
zación. La población activa urbana de estos munici
pios acudirá a los centros vecinos más desarrollados 
industrial y/o terciariamente con más razón que los 
anteriormente enumerados, ya que éstos no disponen, 
en general, de puestos de trabajo en esos sectores, in
conveniente que suplen los desplazamientos facilitados 
por la proximidad. A este respecto no negamos, desde 
luego, la posibilidad de que una parte, puede que 
grande, de esta agricutlura tenga en la actualidad un 
carácter crecientemente marginal y esté en proceso de 
abandono, especialmente en municipios que tienen un 
sector hotelero de cierta entidad — Sant Llorenç, Mu
ro, Santa Margarida, Ses Salines — o lo tienen munici
pios muy cercanos. Además, en muchos casos la desca
pitalización agraria es enorme y, en consecuencia, nu
las las transformaciones en la estructura y los tipos de 
cultivos,2* lo que, unido a la facilidad de ocuparse en 
otras actividades, acentúa la desagrarización. En algu
nos casos — Campos, Palma, Sa Pobla — la agricultu
ra intensiva de regadío no ha sido abandonada. Es 
más, se han realizado inversiones a fin de racionalizar 
los métodos y diversificar los cultivos — ajos, fresas — 
o conseguir una preferente dedicación forrajera para 
el vacuno — alteración notable de la üadición agraria 
mallorquina, en que la ganadería ha sido siempre un 

2 * Ver Pastor Sureda, "Maria de la Salut...". 
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complemento familiar en una economía fundamental
mente basada en la agricultura—. En cualquiera de 
ambos casos, el resultado es aumentar precisamente el 
grado de urbanización. 

Para terminar este capítulo, añadamos dos obser
vaciones. En primer lugar, resulta muy significativo 
que todos los municipios del tipo I —muy urbaniza
dos — estén localizados dentro o en el borde de la isó
crona de treinta minutos a lo largo de una línea •— co
mo ya hemos advertido — que une Palma con Inca. A 
esta disposición pensamos que no es ajena la existen
cia del ferrocarril hasta Inca y Sa Pobla, que ha per
mitido tradicionalmente una comunicación rápida, fre
cuente y barata a aquellas clases sociales que integran 
la mano de obra de este eje industrial. En cualquier 
caso, han dispuesto de un medio de transporte alter
nativo junto a la carretera, doblándose de este modo 
las facilidades. Atribuímos menor importancia al ferro
carril de Manacor y Artà, ya que el gran rodeo que 
la línea traza desde Palma le hace competir desventa
josamente con la carretera. No obstante, ha facilitado 
a la población de los municipios cercanos a Manacor 
los desplazamientos al mismo —Petra, Sant Llorenç, 
Son Servera... —. 

En segundo lugar, los volúmenes de I. M. D. refle
jados en el mapa 2 revelan suficientemente, en líneas 
generales, la densidad de circulación que existe, sin 
entrar en análisis detallados que en el marco de este 
artículo no podemos acometer. 

3. LA CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ACTIVA 

Interesa examinar en este epígrafe cómo se distri
buye la actividad en las diferentes ramas productivas 
en el conjunto de la isla y en todos sus municipios, con 
arreglo a los grupos de Gastón Bardet 2 5 como indica
mos antes. De lo que se trata es de medir el peso que 
para cada actividad tiene la población activa de cada 
municipio en el conjunto de la economía insular. Afron
tamos, pues, la noción de concentración del empleo, 
más que la de especialización funcional, que expon-

as Tales grupos son los siguientes: A) Agricultores, ganade
ros, pescadores, explotación forestal; B) Minería y Cantería; C) In
dustriales y altos técnicos de la industria: D) Industria de la cons
trucción, cerámica, vidrio y cemento; E) Industrias textiles, piel, 
cuero, calzado y caucho; F ) Industrias químicas y alimenticias 
G) Industrias de la madera, corcho, papel y artes gráficas; H) In
dustrias metálicas; I) Hostelería y servicios personales; J) Comuni
caciones y transportes; K) Profesiones médicas y asistenciales; L) Co
mercio, empleados y administrativos; M) Cultura, culto y profesio
nes liberales; N) Defensa y orden. 

dremos en el capítulo siguiente. Pero es preciso hacer 
una advertencia previa: no analizamos los puestos de 
trabajo o las empresas de cada sector, sino la pobla
ción activa. El que un municipio posea determinados 
obreros en la actividad X, no quiere decir necesaria
mente que en él haya fábricas dedicadas a producir 
bienes X; tales obreros pueden trabajar en otro núcleo. 

En el Apéndice Estadístico ofrecemos las cifras 
absolutas y relativas de la población activa según 
nuestra clasificación para cada uno de los cincuenta y 
dos municipios. El método elegido para determinar 
el papel relativo insular — e l grado de concentración 
del empleo que cada municipio tiene en cada activi
d a d — ha sido el de la desviación estándar, conocido 
también como método de Nelson. Esto puede parecer 
sorprendente, ya que, como es bien sabido, 2 6 este mé
todo es habitualmente utilizado para medir el grado 
de especialización funcional. Sin embargo, en Mallor
ca la distancia que separa el tamaño de los diferentes 
municipios — y , sobre todo, el de la capital respecto 
al resto — es tan grande que sistemáticamente Palma 
tira hacia arriba de las medias, por lo que siempre re
sultan clasificados por encima de ellas los municipios 
que tienen muchos activos, en cifras absolutas, en el 
sector de que se trate. Con mayor razón ocurre que, 
al variar tanto los tamaños poblacionales, el coeficien
te de variación entre la media y la desviación estándar 
resulta normalmente también muy grande, por lo que 
sólo municipios en los que realmente se dé una con
centración importante de activos son capaces de su
perar el nivel de la media más una desviación estándar. 
En otras palabras, al comparar núcleos tan desiguales 
como los existentes en Mallorca, el método de Nelson 
lo que mide realmente es el grado de concentración 
del empleo, razón por el cual lo hemos utilizado. 

Aunque es bien conocido, recordamos que dicho 
método consiste en hallar, para cada serie estadística 
de las distintas ramas de actividad estudiada, la media 
y la desviación estándar, que representaremos por X y 
S, respectivamente. A partir de ahí determinaremos los 
siguientes grados de concentración, según la posición 
que ocupen los municipios en la serie estadística: 

Grado I Superan X 
Grado II Superan X -f S 
Grado III Superan X + 2 S 
Grado IV Superan X + 3 S 

2 6 Ver, por ejemplo, Capel, "La red urbana española...", op. 
cit., "Estructura funcional de las ciudades españolas en 1950", "De 
las funciones urbanas a las dimensiones básicas de los sistemas ur
banos". Diez Nicolás, op. cit. 
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Una última observación metodológica se impone. 
La aplicación de este método, como en toda serie es
tadística, implica la elección de un conjunto de refe
rencia. En los análisis de funciones urbanas, es habi
tual utilizar como tal el conjunto de la población acti
va — total o urbana— del país. En nuestro caso, el 
conjunto de referencia viene constituido por el total 
de la población activa de Mallorca, no la nacional. En 
primer lugar, porque nuestro objectivo teórico será 
delimitar al máximo posible las funciones de cada nú
cleo en el seno del conjunto funcional al que pertene
cen, Mallorca. En segundo lugar, porque consideramos 
que nuestra isla tiene unas funciones globales, deriva
das del turismo, que la convierten en un caso muy par
ticular dentro del espacio español. Además, natural
mente, están las razones ya expuestas en 2 derivadas 
del pequeño tamaño de la mayor parte de los munici
pios mallorquines, lo que invalida — según vimos — 
toda comparación con los totales urbanos españoles, 

a efectos de un análisis mínimamente matizado de la 
realidad insular. 

Una vez aplicado el método de la desviación es
tándar con los niveles o grados antes expuestos,2 7 ob
tenemos el siguiente cuadro: 

2 7 Ofrecemos aquí las medias y desviaciones para cada activi
dad económica considerada, obtenidas a partir del número de acti
vos en cada una: 

X S 

A 524,25 582,45 
B 17,23 17,70 
C 58,91 261,58 
D 433,69 1.209,65 
E 189,02 492,25 
F 67,09 181,37 
G 131,61 530,20 
H 203,23 1.046,09 
I 435,73 1.847,99 
J 213,32 924,44 
K 42,24 213,75 
L 725,78 3.465,16 
M 135,55 595,56 
N 125,69 650,66 

Grado de concentración 

Municipios Grado I Grado II Grado III Grado IV 

Alaró Textil-calzado 
Andratx Construcción 

Hostelería 
Artà Construcción 
Binissalem Textil-calzado 
Calvià Hostelería 
Campos Minas y canteras 

Quím.-alimen. 
Consell Minas y canteras 
Felanitx Construcción 

Quím.-alimen. 
Madera 
Transportes 
Comerc.-admón. 
Prof. liber. 

Inca Industriales 
Construcción 
Quím.-alimen. 
Madera 
Transportes 
Médicas 
Comerc.-admón. 
Prof. liber. 
Defensa 

Lloseta Textil-calzado 

Minas y canteras 

Minas y canteras 

Agricultura 

Agricultura 

Minas y canteras Textil-calzado 

Minas y canteras 
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Municipios Grado I Grado II Grado III Grado IV 

Llucmajor 

Manacor 

Marratxí 
Montuïri 
Muro 

Palma 

Petra 

Sa Pobla 

Pollença 

Porreres 

Sant Llorenç 
Santa Margarida 

Agricultura 
Minas y canteras 
Construcción 
Quím.-alimen. 
Madera 
Hostelería 
Transportes 
Comerc.-admón. 
Prof. liber. 
Minas y canteras 
Industriales 
Construcción 
Textil-calzado 
Hostelería 
Transportes 
Médicas 
Comerc.-admón. 
Prof. liber. 
Construcción 
Agricultura 
Minas y canteras 
Industriales 

Textil-calzado 

Agricultura Madera 

Minas y canteras Agricultura 

Agricultura 
Minas y canteras 
Minas y canteras 
Construcción 
Textil-calzado 
Agricultura 
Construcción 
Textil-calzado 
Madera 
Agricultura 
Quím.-alimen. 
Agricultura 
Agricultura 

Quím.-alim. 

Agricultura 

Minas y canteras 

Agricultura 

Industriales 
Construcción 
Textil-calzado 
Quím.-alim. 
Madera 
Metálicas 
Hostelería 
Transportes 
Médicas 
Comerc.-admón. 
Defensa 
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Grado de concentración 

Municipios Grado I Grado II Grado III Grado IV 

Santa Maria Construcción 
Santanyí Agricultura Minas y canteras 
Selva Minas y canteras 
Sineu Agricultura 

Quím.-alimen. 
Sóller Agricultura 

Industriales 
Construcción 
Textil-calzado 
Madera 
Hostelería 
Prof. liber. 
Defensa 

(Fuente: elaboración personal) 

Los resultados son bastante elocuentes por sí mis
mos, tanto que casi resultan tautológicos: las activi
dades se concentran donde se concentran la pobla
ción, con variaciones según el tipo de actividad y la 
especialización de los diferentes núcleos en unas u 
otras funciones. Veamos, no obstante, algunos deta
lles para redondear este análisis. 

Queda ante todo claro el papel de metrópoli ju
gado por Palma, que cuenta con concentraciones sig
nificativas en los catorce tipos de actividad estudia
dos, incluida la agricultura. En doce de ellos posee 
el máximo grado, siendo las excepciones la actividad 
agrícola — en que se clasifica con el Grado III, sien
do superada sólo por Muro e igualada por Sa Po
b l a — y las minas y canteras, actividad en la que 
ocupa el Grado II, superada por Inca y Lloseta e 
igualada por Sant Llorenç, Santanyí, Alaró y Binis
salem. Hay que señalar que es la única ciudad con 
una concentración destacable en industrias metálicas, 
actividad que no aparece en ningún otro núcleo. 

Siguen a Palma los municipios de Manacor e Inca, 
con 12 y 11 actividades representadas. Aparte de la 
diferencia cuantitativa, consecuencia del superior ta
maño de Manacor, hay diferencias cualitativas. Inca 
aventaja a Manacor en la actividad minera y en la 
industria del calzado y la piel, mientras que ésta es 
superior en la industria alimentaria y en la de la ma
dera — muebles —•. Por otra parte, mientras Mana-
cor carece de concentración en la función militar 

— que Inca posee—, ésta está desprovista de signi
ficación en la hostelería, que en cambio tiene Mana-
cor, como resultado de su localización costera. 

Viene a continuación el municipio de Llucmajor, 
con 10 actividades de las que 9 están afectadas por 
el grado I de concentración, y una — l a del calza
do — con el grado II. 

Hasta este momento los niveles de concentración 
económica se corresponden con los tamaños de los 
municipios, pero esta correlación se rompe inmedia
tamente, porque, tras Llucmajor, viene Sóller con 8 
actividades representadas. Se sitúa, pues, por delan
te de Felanitx, que sólo tiene 7 actividades con un 
tamaño superior al de Sóller y sensiblemente similar 
al de Llucmajor. En Felanitx el peso de la agricultu
ra es importante, como lo demuestra el que ocupe 
el Grado II de concentración, lo que resta paralela
mente importancia a otras actividades. 

Detrás de este grupo, vienen ya Pollença y Sa 
Pobla, ambas con 4 actividades, si bien de configu
ración muy distinta. En Sa Pobla la agricultura es 
tan importante que se sitúa en el Grado III, mien
tras que la mayoría de las otras actividades —todas 
ellas con el grado I — son poco especializadas, en el 
sentido de utilizar una mano de obra escasamente 
cualificada — canteras, construcción •—. Por el con
trario, en Pollença la cantería no aparece, sustituida 
por las industrias de la madera, y con un peso mucho 
menor de la agricultura. 
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El resto de los veintisiete municipios con cierto 
grado de concentración dispone ya sólo de dos acti
vidades representadas como máximo, y muchos de 
ellos de una sola. La única excepción aparte de Cam
pos que luego veremos, es Muro, que presenta una 
estructura curiosa. Por un lado, la agricultura figura 
en el grado máximo de concentración. Por otro, con 
el grado I, aparecen la minería y cantería — que, 
sin duda, en este caso es la segunda — y el grupo de 
industriales y altos técnicos de la industria, grupo 
un tanto sorprendente en un municipio donde no 
existe una industria que los. justifique. Prescindiendo 
de posibles errores censales, puede suponerse que se 
trata de una población meramente residente en Mu
ro, pero que o bien har invertido sus capitales en la 
industria de otros lugares —si se trata de industria
les — o bien acude a trabajar a las empresas de In
ca — si se trata de profesionales — en cuya área de 
atracción entra Muro de lleno. Ninguna de ambas 
cosas es impensable si nos atenemos a la proximidad 
de ambos municipios y al hecho de que Muro, si 
bien agrario, posee altos niveles de vida que pueden 
explicar sobradamente la reclasificación hacia status 
superiores de muchos de sus habitantes. 

Respecto a los demás, podemos hacer las siguien
tes observaciones generales: 

1) Destaca la importancia de la minería del lig
nito en los municipios del eje Palma-Inca o próximos 
— Consell, Selva—, actividad que a veces aparece 
asociada a la del calzado — Alaró, Binissalem y Lio-
seta —. 

2 ) En algunos municipios se ha producido una 
superposición clara de dos actividades fundamentales: 
la agraria tradicional y una cantería consecuencia del 
desarrollo moderno de la construcción: Petra, Sant 
Llorenç y Santanyí. 

3) La actividad de la construcción reviste en Ma
llorca caracteres muy especiales, ya que no se rela
ciona sólo con el crecimiento de la población —• ra
zón por la cual aparece con fuertes contingentes en 
muchos de los municipios ya vistos —, sino que es 
función también del crecimiento hotelero y de la re
sidencia de ocio. Por esta razón algunos municipios al
bergan cantidades importantes de mano de obra de 
este sector, siendo la única actividad en que apare
cen representados: Arta, Marratxí, Santa María. En 
el primer caso, se trata de lo que podríamos llamar 
el "traspaís" de la zona hotelera de Capdepera; en el 

segundo, son núcleos-dormitorio de Palma, cuya ba
hía absorbe una gran parte del crecimiento de la edi
ficación. En algún caso —Andratx— la construcción 
aparece asociada a la hostelería, lo que no hace sino 
confirmar los asertos anteriores. 

4 ) Un solo municipio aparece únicamente repre
sentado en la actividad de hostelería y servicios per
sonales. Se trata de Calvià, donde es lógico pensar, 
por tanto, que aparezca una estructura de la activi
dad profundamente desequilibrada hacia este sector. 
Es la consecuencia de su localización litoral en la 
bahía de Palma, por lo que ha podido utilizar las ven
tajas de su próxima localización a la capital y a su 
aeropuerto para desarrollar un auténtico "monoculti
vo" turístico (veáse la nota 2 1 ) . 

5 ) En algunos municipios — Porreres, Sineu — 
la importancia de la agricultura no ha sido obstácu
lo; sino, todo lo contrario, ha favorecido la aparición 
de una industria alimenticia. En Campos esta estruc
tura se diversifica con la dedicación a las canteras. 

y 6 ) Dos municipios, Montuüi y Santa Margari
da, presentan concentración sólo en la agricultura. 
Desde el punto de vista absoluto con que estamos 
procediendo ahora, habría pues que concluir que cons
tituyen los municipios más agrarios de la isla, al care
cer de concentraciones significativas de población ac
tiva en cualquier otro sector de actividad. 

De este último comentario se deduce ya la necesi
dad de otro tipo de análisis para conseguir el objetivo 
propuesto. En efecto, el que un municipio concentre 
una población agrícola superior a la media insular no 
significa necesariamente que esté especializado en esa 
función. Por este procedimiento, Palma ocuparía uno 
de los lugares más rurales en la clasificación, ya que 
como hemos visto el número de sus empleados en ese 
sector es de los más elevados de Mallorca. Por supues
to, eso es un hecho incontrovertible y por ello hemos 
realizado este análisis a fin de colocar en su verda
dero orden de importancia a los distintos núcleos. 
Pero nuestra finalidad es, como ya dijimos al principio, 
distinta. Queremos averiguar cuál es la configuración 
de la población activa en el interior de cada municipio, 
con independencia de su peso relativo en el conjunto 
de la isla — q u e es lo que hemos ofrecido en el pre
sente capítulo —. En definitiva, se trata de pasar del 
análisis de la concentración al de la especialización 
funcional, que nos dará la caracterización interna de la 
estructura de la población activa en cada municipio. 
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4. LA ESPECIALIZACION FUNCIONAL 

Sobre este tema, uno de los mas debatidos de la 
geografía urbana de los últimos lustros, hay una abun
dante bibliografía, a la que remitimos.2 8 Desde nuestro 
punto de vista, chocábamos con un problema de difí
cil solución: la atípica distribución del empleo entre 
los diferentes núcleos de Mallorca, tal como ha sido 
mostrado en el capítulo anterior. Esa anormal distri
bución de la población, con la macrocefalia acusada 
de Palma, inutiliza la mayor parte de los métodos que 
habitualmente se aplican para conocer la especializa-
ción funcional de una red urbana. Ya hemos visto, por 
ejemplo, cómo el método de Nelson, considerado co
mo muy riguroso, en el caso de Mallorca nos ha ser
vido para una finalidad distinta de aquélla para la que 
fue pensado. Tuvimos que realizar de este modo dis
tintos y laboriosos tanteos, entre otros el intento de 
aplicar el método de las dos tasas de Garriere y Pin-
chemel, 2 9 sin conseguir resultados satisfactorios. Está
bamos a punto de desembocar en un callejón sin sali
da cuando se produjo una aportación metodológica que 
juzgamos de gran valor. Nos referimos a la obra de 
Andrés Precedo Ledo sobre "La red urbana de Nava
rra". Ya en la nota 17 comentamos la coincidencia de 
criterios en el enfoque del hecho urbano como fenóme
no general y totalizador. Pues bien, en el aspecto que 
ahora nos ocupa, Precedo se enfrentaba a un proble
ma similar al nuestro, por cuanto Navarra presenta 
igualmente una distribución irregular, atípica, de la 
población y de la actividad, siendo inaplicables los mé
todos usuales si se quería dar razón de la diversifica
ción funcional de cada núcleo, y no sólo del peso ab
soluto ejercido en el conjunto. Para solventar la cues
tión, Precedo propone un método de ponderación de 
la media 3 0 que, al ajustar o corregir los datos absolu
tos del número de activos por la significación que re
visten en el seno del núcleo o municipio en que viven, 
arroja justamente los resultados apetecidos. La fórmu
la es como sigue: 

s P i j . Paj 
V P • 

2 8 vid. Capel, "El modelo de la base económica urbana" 
y "De las funciones urbanas a las dimensiones básicas de los siste
mas urbanos", op. cit, reunidos en el volumen "Estudios sobre el 
sistema urbano", con abundante bibliografía. También Precedo, op. 
cit., pp. 96 y ss. 

2 9 Cf. Capel, "El modelo de la base económica urbana", en 
"Estudios sobre el sistema urbano", op. cit., pp. 57-59. 

3 0 Op. cit., pp. 98-99. Queremos expresar aquí nuestro agrade
cimiento muy sincero a la cortesía y amabilidad con que el profe
sor Precedo atendió nuestras consultas y despejó las dudas que te
níamos. 

siendo = 

X A = la media ponderada 

Pij = el porcentaje de población activa del sector 
i en el núcleo j, tomado sobre la población 
activa total de dicho núcleo 

P a j = la población activa total del núcleo j 3 1 

Una vez establecida la media ponderada, se hallan 
las desviaciones estándares de cada actividad y se rea
liza una clasificación según grados de especialización 
como si se tratara del método de Nelson, de tal modo 
que: 

Si Pij es superior a X A , hay especialización 

Si Pjj es superior a X A + 1 S, hay mucha especialización 

Si Pjj es superior a X A + 2 S, hay polarización 

Damos a continuación los resultados de estas ope
raciones para los grupos de actividad considerados: 

Funciones X A 
S X A + 1 S X A + 2 

A . . . . 15,7 15,9 31,6 47,5 

B 0,1 1,2 1,3 2,5 
C 1,3 0,7 2,0 2,7 
D . . . . 12,7 6,6 19,3 25,9 

E 5,3 9,6 14,9 24,5 

F 1,6 2,1 3,7 5,8 
G 4,0 2,5 6,5 9,0 
H 4,9 1,7 6,6 8,3 

I 12,8 8,0 20,8 28,8 

J 6,1 2,2 8,3 10,5 
K 0,5 0,5 1,0 1,5 
L 21,6 5,4 27,0 32,4 
M 3,7 4,0 7,7 11,7 
N 3,0 1,2 4,2 5,4 

Una vez clasificados los cincuenta y dos munici
pios mallorquines en cada actividad con arreglo a la 
escala propuesta, obtenemos los siguientes resultados: 

3 1 La única diferencia de nuestra fórmula respecto a la de 
Precedo consiste en que, para el denominador, nosotros empleamos 
el total de población activa — y a que nos interesaba averiguar la 
especialización en cualquier sector de actividad económica—, mien
tras que Precedo emplea la población activa en la industria, puesto 
que su análisis se centra en la especialización industrial. 



Municipios Especializados Muy especializados Polarizados 

Al aró 

Alcudia 

Minas y canteras 
Textil-calzado 

Algaida 

Andratx 
Artà 

Banyalbufar 

Binissalem 

Búger 

Bunyola 

Calvià 

Campanet 

Campos 

Capdepera 

Consell 

Agricultura 
Quím.-alimentaria 
Metálicas 
Transportes 
Defensa 
Minas y canteras 
Construcción 
Textil-calzado 
Quím.-alimentaria 
Prof. liber. 

Agricultura 
Minas y canteras 
Prof. médicas 
Defensa 
Industriales 
Hostelería 
Defensa 
Agricultura 
Industriales 
Construcción 
Quím.-alimentaria 
Prof. médicas 
Comercio-admón. 
Industriales 
Textil-calzado 
Comercio-admón. 
Minas y canteras 
Textil-calzado 
Quím.-alimentaria 
Minas y canteras 
Prof. médicas 
Minas y canteras 
Construcción 
Quím.-alimentaria 
Minas y canteras 
Construcción 
Quím.-alimentaria 
Agricultura 
Minas y canteras 
Industriales 
Hostelería 
Prof. médicas 
Quím.-alimentaria 
Madera 

Construcción 

Agricultura 
Prof. médicas 

Hostelería 

Textil-calzado 

Agricultura 

Transportes 

Transportes 

Construcción 

Construcción 
Construcción 

Agricultura 
Prof. médicas 

Minas y canteras 

Construcción 
Prof. médicas 

Hostelería 

Agricultura 

Agricultura 

Construcción 
Textil-calzado 

Minas y canteras 
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Municipios Especializados Muy especializados Polarizados 

Costitx 

Deià 

Escorça 
Esporles 

Estellencs 

Felanitx 

Fornalutx 

Inca 

Lloret 

Lloseta 

Llubí 

Llucmajor 

Manacor 

Mancor 

Hostelería 
Prof. médicas 
Textil-calzado 
Transportes 
Prof. liber. 
Agricultura 
Hostelería 
Transportes 
Defensa 
Agricultura 
Agricultura 
Minas y canteras 
Quím.-alimentaria 
Madera 
Agricultura 
Textil-calzado 
Hostelería 
Comercio-admón. 
Agricultura 
Minas y canteras 
Madera 
Prof. médicas 
Minas y canteras 
Prof. liber. 
Minas y canteras 
Prof. liber. 
Prof. médicas 
Construcción 

Quím.-alimentaria 

Construcción 
Textil-calzado 
Transportes 
Prof. médicas 
Agricultura 
Minas y canteras 
Construcción 
Quím.-alimentaria 
Hostelería 
Agricultura 
Minas y canteras 
Prof. médicas 
Agricultura 
Minas y canteras 

Minas y catneras 
Quím.-alimentaria 
Prof. médicas 

Construcción 
Construcción 
Transportes 

Prof. médicas 
Defensa 

Construcción 
Quím.-alimentaria 

Defensa 

Agricultura 
Industriales 
Textil-calzado 
Prof. médicas 
Construcción 

Agricultura 
Quím.-alimentaria 

Textil-calzado 

Industriales 

Agricultura 

Prof. liber. 

Prof. liber. 

Agricultura 

Industriales 
Textil-calzado 

Minas y canteras 
Textil-calzado 

Quím.-alimentaria 
Madera 

Textil-calzado 



Municipios Especializados Muy especializados Polarizados 

Maria de la Salut 

Marratxí 

Montiúri 

Muro 

Palma 

Petra 

Sa Pobla 
Pollença 

Porreres 

Puigpunyent 

Sant Joan 

Sant Llorenç 

Santa Eugènia 

Santa Margarida 

Quím.-alimentaria 
Prof. médicas 
Minas y canteras 
Construcción 
Quím.-alimentaria 
Transportes 
Prof. médicas 
Agricultura 
Quí m. -alimentaria 
Metálicas 
Prof. médicas 
Cómercio-admón. 
Prof. líber. 
Construcción 
Prof. médicas 
Minas y canteras 
Industriales 
Madera 
Hostelería 
Transportes 
Prof. liber. 
Construcción 
Madera 
Prof. médicas 
Minas y canteras 
Agricultura 
Minas y canteras 
Textil-calzado 
Quím.-alimentaria 
Madera 
Hostelería 
Construcción 
Metálicas 
Prof. médicas 
Prof. liber. 

Minas y canteras 
Industriales 
Transportes 

Minas y canteras 
Textil-calzado 
Prof. médicas 
Minas y canteras 
Hostelería 

Construcción 
Transportes 

Industriales 
Comercio-admón. 

Minas y canteras 

Construcción 

Agricultura 

Agricultura 
Transportes 
Prof. médicas 
Prof. médicas 

Agricultura 
Construcción 
Agricultura 
Transportes 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Metálicas 
Prof. médicas 
Defensa 

Agricultura 

Agricultura 

Quím.-alimentaria 

Agricultura 

Minas y canteras 

Agricultura 
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Municipios Especializados Muy especializados Polarizados 

Prof. médicas 
Santanyí Construcción Agricultura 

Prof. médicas Minas y canteras 
Selva Construcción 

Textil-calzado 
Quím.-alimentaria 
Transportes 

Agricultura 

Sencelles Textil-calzado 
Prof. médicas 
Prof. líber. 

Agricultura 

Ses Salines Construcción Minas y canteras 
Sineu Minas y canteras Agricultura 

Madera Prof. médicas 
Sóller Textil-calzado Industriales 

Quím.-alimentaria Construcción 
Madera 
Hostelería 
Prof. líber. 
Defensa 

Son Servera Agricultura 
Minas y canteras 
Construcción 
Transportes 
Defensa 

Prof. médicas 

Valldemossa Agricultura Transportes 
Industriales Prof. liber. 
Construcción 
Prof. médicas 

Vilafranca Construcción 
Textil-calzado Agricultura 
Prof. médicas Transportes 

Minas y canteras 

Agricultura 
Quím.-alimentaria 

Hostelería 

(Fuente: elaboración personal) 

Hay que tomar estos resultados en lo que valen y 
no olvidar —perdónesenos la insistencia— que se re
fieren a la configuración interna de cada municipio, al 
grado de diversificación que su población activa pre
senta, con independencia de la cuantía de esa pobla
ción activa. Aun habría que hacer otra precisión meto
dológica, advirtiendo al lector que las categorías de 
actividad no tienen una precisión absoluta. La culpa 
no es del método en sí, sino de la incertidumbre de 
la fuente de base, el Censo de población. En efecto, 
al no haber en España unas directrices o normativa 
clara sobre la denominación profesional que hay que 

hacer constar en el censo, cada ciudadano utiliza la 
que mejor le parece. Lo cual conduce, por ejemplo, a 
que algunos propietarios de hotel (¿cuántos, exactamen
te?) se inscriban como "industriales", por aquello de 
la "industria hotelera" que tanto se oye decir. Los re
sultados en municipios grandes no resultan excesiva
mente alterados, ya que rige la ley de los grandes nú
meros; pero en municipios pequeños es evidente que 
los errores y falsedades son muchos — y a comentamos 
anteriormente el caso de Muro—. 

Así pues, no pueden extraerse conclusiones muy 
matizadas de un análisis funcional tan burdo como 
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éste, máxime si tenemos en cuenta por otra parte que 
las categorías utilizadas son en exceso amplias. Pero 
hay una observación que se impone en seguida por su 
evidencia: la difusión de actividades no agrarias a lo 
largo y a lo ancho de todo el espacio insular. A la vis
ta del cuadro anterior, esta conclusión global nos pare
ce irrefutable. Naturalmente, en muchos lugares don
de aparecen empleados en una determinada actividad, 
ésta no existe, lo cual quiere sencillamente decir que 
tales empleados se ven obligados a desplazarse diaria
mente a sus verdaderos lugares de trabajo. Pero esta 
profusión de las migraciones alternantes es justamente 
una característica de las áreas urbanas, lo que ratifica 
una vez más nuestro punto de vista. 

Como final de este capítulo, y a fin de hacer una 
síntesis que permita superar el simple descriptivismo 
del cuadro anterior y, sin perderse en los detalles, ofre
cer una visión global, hemos aplicado a la clasificación 
funcional un índice de diversificación — que no es sino 
su complemento —. Consiste en sumar los porcentajes 
de cada actividad en que cada núcleo aparece espe
cializado — con el grado que sea — y dividir la suma 
entre el número de actividades especializadas.32 Cuan
to menor es el índice obtenido, mayor es la diversifi
cación del núcleo en cuestión, y viceversa. He aquí 
los resultados para los cincuenta y dos municipios in
sulares, ordenados por orden decreciente de diversifi
cación: 

N.° Municipios Ind. diversificación 

1 Sóller 6,73 
2 Inca 7,73 
3 Manacor 7,98 
4 Bunyola 8,13 
5 Alcúdia 8,48 
6 Consell 9,06 
7 Palma 9,14 
8 Algaida 9,72 
9 Binissalem 9,95 

10 Felanitx 10,03 
11 Esporles 10,12 
12 Costitx 10,27 
13 Santa Maria 10,28 
14 Pollença 10,44 
15 Marratxí 10,56 
16 Valldemossa 11,29 

8 2 Precedo, op. cit., pág. 105. 

N.° Municipios Ind. diversificación 

17 Capdepera 11,41 
18 Sineu 11,43 
19 Son Servera 11,48 
20 Llucmajor 11,61 
21 Santa Eugènia 12,21 
22 Selva 12,24 
23 Artà 12,58 
24 Llubí 12,84 
25 Mancor 12,88 
26 Maria de la Salut 13,00 
27 Sant Joan 13,07 
28 Estellencs 13,70 
29 Banyalbufar 13,71 
30 Deià 13,97 
31 Puigpunyent 14,34 
32 Porreres 14,78 
33 Petra 14,86 
34 Santanyí 14,93 
35 Vilafranca 15,09 
36 Calvià 15,20 
37 Lloret 15,78 
38 Sencelles 16,00 
39 Santa Margarida 16,57 
40 Campos 16,81 
41 Lloseta 17,08 
42 Campanet 17,67 
43 Fornalutx 17,85 
44 Búger 19,71 
45 Alaró 21,33 
46 Sant Llorenç 21,46 
47 Ses Salines 22,00 
48 Montuïri 22,38 
49 Muro 24,18 
50 Sa Pobla 26,07 
51 Escorça 26,99 
52 Andratx 28,60 

Aplicando a esta serie, una vez más, el cálculo de la 
media y la desviación estándar para obtener una mí
nima tipología en el seno del sistema estudiado, los 
resultados son: 

X = 14,34 
S = 5,18 
X + 1S = 19,52 
X + 2 S = 24,70 
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Inmediatamente se advierte que quedan por deba
jo de la media los primeros 31 municipios de la lista 
anterior; por encima de la media, los comprendidos en
tre el n.° 32 y el 43, ambos inclusive; por encima de 
la media más una desviación, los comprendidos entre 
el n.° 44 y el 49, también ambos inclusive; y, por en
cima de la media más dos desviaciones, los números 
50, 51 y 52. Teniendo en cuenta estos niveles de diver
sificación funcional y cuál sea la función o función 
predominantes en el caso de los poco diversificados 
— muy especializados, por tanto —, hemos establecido 
la siguiente tipología: 

Tipo 1.—Municipios fundamentalmente agrícolas: 

Sa Pobla, Ses Salines, Montuïri, Muro, Petro, Vilafran
ca, Lloret, Sencelles, Santa Margarida, Campos, CAIN-

panet y Fornalutx. 

Tipo 2.—Municipios agrícolas con otra función aso
ciada: Búger, Porreres, Sant Llorenç y Santanyí. 

Tipo 3.—Municipios especializados en minas y cal
zado: Alaró y Lloseta. 

Tipo 4.—Municipios especializados en servicios: 
Andratx, Calvià y Escorça. 

Tipo 5.—Municipios diversificados: el resto. 

Puede verse la cartografía de estos resultados en el 
mapa 3. 

MALLORCA 1.970. 

E s p e c i a l i z a c ion funcional y divers i f icac ión: Tipos e x i s t e n t e s . 

L E Y E N D A : 

LLL 

TIPO .1. 
FUNDAMENTALMENTE AGRÍCOLAS. 

TIPO .11. 
AGRÍCOLAS CON OTRA ACTIVIDAD 
ASOCIADA. 

TIPO. I I I . 
ESPECIALIZACION EN MINAS Y CALZADO. 

TIPO.IV. 
ESPECIALIZACION TERCIARIA. 

TIPO V. 
OIVERSIFICAOOS. 

Creemos que esto da una idea esquemática pero 
suficiente del grado de ubicuidad de las funciones ur
banas en el territorio mallorquín y, en consecuencia, 
del fácil acceso que a los equipamientos urbanos tie
nen los municipios fundamentalmente agrícolas, ro
deados — como se aprecia en el mapa — por los mu
nicipios más diversificados. 

Un aspecto, para terminar, tendría que ser espe
cialmente mencionado. Nos referimos a la en aparien
cia sorprendente posición de Palma, la metrópoli in

sular, que no figura en el lugar n.° 1 de diversificación 
como parecería lógico. Desde luego, cabe achacar en 
parte tal resultado, una vez más, a las excesivamente 
generales categorías de actividad empleadas por nos
otros. Es posible que, de haber dispuesto de una cla
sificación funcional más amplia y matizada, Palma hu
biera reunido funciones muy específicas, inexistentes 
en otros núcleos y, en consecuencia, un lugar priorita
rio en la escala de diversificación. Pero, incluso al 
nivel general con que abordamos el tema, no deja de 
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ser un hecho la mayor diversificación funcional de 
otros municipios. Esto es perfectamente coherente con 
nuestra hipótesis sobre la difusión de lo "urbano" en 
la isla. Este hecho se traduce en un doble fenómeno: 

1) Palma, además de un centro de gestión típica
mente metropolitano, es un centro de producción, como 
consecuencia de la concentración de población nece
saria para el desarrollo económico moderno a que alu
dimos en el primer capítulo. Por esta razón, Palma tie
ne fuertes contingentes de su población activa dedica
da a sectores muy concretos: el 30,39 % trabaja en el 
comercio y la administración; el 16,24 % en la hostele
r í a y los servicios personales, y el 10,64 % en la indus
tria de la construcción y sus materiales. En otras pa
labras, nada menos que el 57,27 % de su población ac
tiva está empleada en sólo tres de los catorce grupos 
económicos considerados. Esto, evidentemente, supo
n e — a este nivel general — un grado de especializa-
ción notable y, por el contrario, de relativamente dé
bil diversificación. 

2) Inversamente, las funciones urbanas, como tan
tas veces hemos dicho, hacen su aparición no sólo en 
lo que podríamos llamar "subcapitales" insulares — In
ca, Manacor . . .—sino también en los pequeños nú-
aleos-dodrmitorio de las mismas y de Palma, donde el 
suelo y por ende la vivienda son más económicos y 
donde las escases distancias existentes permiten a la 
población asentarse para residir, acudiendo a los cen
tros productivos a trabajar diariamente. Y no es una 
casualidad que, en la escala de diversificación, el pri
mer puesto lo ocupe Sóller, aunque posea un tamaño 
poblacional menor al de Manacor, Inca, Llucmajor o 
Felanitx. Sóller, en efecto, aparte de conservar ciertas 
actividades artesanales e industriales tradicionales, es 
un municipio de difícil acceso por la barrera monta
ñosa de la Sierra de Tramuntana que lo aisla de Pal
ma y alarga entre ambas el tiempo de recorrido. Por 
ello conserva una fuerte personalidad que histórica
mente se manifestó en la actividad de su puerto, man
tenedor de relaciones directas con el sur de Francia 
o el norte de África, y que aun en la actualidad, como 
se ve, es patente en su polifuncionalismo, con su in
tensiva agricultura de regadío, sus pequeñas industrias, 
su hostelería, sus servicios y su pequeña base militar 
de la Marina de guerra. 

5. E L SUELO URBANIZADO 

Vimos ya en el mapa I la extensión y localización 
de suelo urbanizado en la isla y explicamos en la nota 

10 el procedimiento seguido para su medición. Si aten
demos de nuevo al mapa, veremos inmediatamente la 
enorme extensión de la urbanización en el litoral, es
pecialmente en sus sectores meridional y oriental. En 
este último, donde forma un cordón casi sin interrup
ciones, la localización de este espacio edificado sólo 
muy parcialmente coincide con la localización de la 
población. Por otra parte, la presencia de algunas ex
tensas áreas "urbanizadas" en localizaciones interio
res, aparte de no coincidir tampoco con grandes con
centraciones de población, revela probablemente un 
tipo distinto de residencia secundaria, tal vez ligada 
— es una hipótesis a investigar — a clases sociales aco
modadas y/o a una valoración de determinados ele
mentos — aislamiento, belleza, tranquilidad — como 
símbolo de "status" socioeconómico. También su pro
ximidad a Palma, en algunos casos, puede revelar cla
ras finalidades especulativas en la expectativa del inin
terrumpido crecimiento físico de la capital. En ambos 
casos se pone de manifiesto la dualidad u oposición 
entre espacios de trabajo y espacios de ocio, cuyo con
tenido concreto y contradicciones habrá en el futuro 
que estudiar. Nosotros nos hemos limitado aquí a rea
lizar unas primeras manipulaciones con los datos de 
extensión obtenidos al medir las superficies "urbaniza
das", como aproximación al conocimiento de uno de 
los aspectos fundamentales del proceso de urbaniza
ción de la isla: el crecimiento físico muy particular de 
la edificación, y la conversión de grandes cantidades 
de suelo rústico en suelo urbano, resultado del hundi
miento de la agricultura marginal y a su vez factor 
que acentúa el abandono de la agricultura en general. 

He aquí las superficies de suelo urbanizado que 
cada municipio de la isla posee, así como el porcenta
je que la misma representa sobre la extensión del pro
pio municipio y sobre el total insular de suelo urba
no: 

Municipios Has. 
% extensión 
municipio 

% total suelo 
urbanizado 

Mallorca 

Alaró 90,0 1,97 0,42 
Alcúdia 1.012,5 16,73 4,62 
Algaida 205,0 2,34 0,94 
Andratx 462,5 5,60 2,11 
Artà 387,5 2,75 1,77 
Banyalbufar 60,0 3,31 0,27 
Binissalem 140,0 4,60 0,64 
Búger 20,0 2,43 0,09 
Bunyola 165,0 1,96 0,76 
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Municipios Has. 
% extensión 
municipio 

% total suelo 
urbanizado 

Mallorca 

Calvià 2.255,0 15,49 10,29 
Campanet 107,5 3,01 0,50 
Campos 187,0 1,26 0,85 
Capdepera 582,5 10,43 2,66 
Consell 70,0 5,14 0,31 
Costitx 22,5 1,48 0,11 
Deià 70,0 4,63 0,31 
Escorça 102,5 0 7 3 0,47 
Esporles 392,5 10,99 1,79 
Estellencs 17,5 1,33 0,08 
Felanitx 552, 3,25 2,52 
Fornalutx 17,5 0,89 0,08 
Inca 490,0 8,41 2,23 
Lloret 30,0 1,72 0,14 
Lloseta 92,5 7,70 0,42 
Llubí 77,4 2,23 0,36 
Llucmajor 883, 5 2,71 4,03 
Manacor 985,0 3,78 4,49 
Mancor 10,0 0,50 0,05 
Maria de la Salut 85,0 2,80 0,39 
Marratxí 892,5 17,70 4,07 
Montuïri 67,0 1,65 0,31 
Muro 442,5 7,98 2,02 
Palma 6,177,0 31,56 28,21 
Petra 125,0 1,37 0,57 
Sa Pobla 165,0 3,40 0,76 
Pollença 607,5 4,16 2,77 
Porreres 97,0 1,13 0,45 
Puigpunyent 630,0 15,14 2,87 
Sant Joan 62,5 1,60 0,29 
Sant Llorenç 179,5 2,18 0,81 
Sta. Eugènia 75,0 3,60 0,35 
Sta. Margarida 347,5 4,09 1,58 
Sta. Maria 177,5 4,68 0,82 
Santanyí 992,5 7,85 4,53 
Selva 105,0 2,17 0,48 
Sencelles 72,5 1,37 0,33 
Ses Salines 187,5 4,82 0,86 
Sineu 87,5 1,82 0,39 
SóUer 337,5 7,92 1,55 
Son Servera 252,0 5,88 1,15 
Valldemossa 172,5 3,87 0,79 
Vilafranca 75,0 3,26 0,34 
MALLORCA 21.899,9 100,00 

(Fuente: Fotografía aérea, Nomenclátor de Baleares y 
elaboración personal) 

Los promedios de ambas series estadísticas son: 

Porcentaje que el suelo 
urbano representa so
bre la superficie total 

de cada municipio 

X = 5,18 

Porcentaje que el suelo 
urbano de cada muni
cipio representa sobre 
el suelo urbano total 

X = 1,92 
X + 1 S = 16,37 
S = 14,45 

Mediante la aplicación combinada de los prome
dios, hemos obtenido una primera tipología que trata 
de tener en cuenta la importancia que el suelo ur
bano de cada municipio tiene tanto a nivel absoluto 
— porcentaje sobre el total de Mallorca— como en 
la caracterización del espacio interno —porcentaje 
sobre la superficie total del municipio —: 

Tipo I.—Suelo urbano con gran peso insular y gran 
peso interno. Palma es el único municipio cuyo suelo 
urbano presenta valores máximos en ambas variables, 
como corresponde a su carácter metropolitano de cen
tro de producción y de centro demográfico. 

Tipo II.—Municipios cuyo suelo urbano presenta un 
relativo peso en el conjunto — superior a la media —, 
pero es muy importante dentro del municipio. Andratx, 
Muro, Inca, Santanyí, Capdepera, Puigpunyent, Alcú
dia, Marratxí y Calvià. Se trata de dos tipos distintos 
de municipios: centros turísticos importantes y centros 
de mano de obra, bien trabaje ésta en el propio muni
cipio (Inca), bien fuera (Marratxí, Puigpunyent). Los 
efectos inducidos de la proximidad a los núcleos más 
activos son, pues, importantes también a ese nivel, en 
concordancia con los efectos producidos en otros as
pectos — especialización funcional—. 

Tipo III.—-Suelo urbano con poco peso insular, pe
ro importante en el municipio. Esporles, Lloseta, Sóller 
y Son Servera. Son casos muy distintos entre sí. En 
efecto, una fuerte urbanización debida a la actividad 
industrial (Lloseta), a la turística (Son Servera), a am
bas a la vez (Sóller) o a la proximidad a Palma (Es
porles) ha ocasionado la extensión del suelo urbano 
transformando complemente el aspecto del municipio, 
aunque el uso de ese suelo es muy diferente en Llose
ta y en Son Servera, por ejemplo. La relativamente pe
queña extensión de esos municipios —sobre todo, 
Lloseta — contribuye evidentemente a que el suelo ur-
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baño represente porcentajes grandes de la misma, al 
propio timpo que esa misma razón impide que tengan 
un peso en el conjunto insular tan elevado como en 
el caso anterior. 

Tipo IV.—Municipios con relativo peso i nsular 
—superior a la media— y escaso dentro del munici
pio — inferior a la media—: Felanitx, Llucmajor, Ma
nacor y Pollença. Se trata, naturalmente, de munici
pios muy extensos, en donde por consiguiente el suelo 
urbano, aun presentando un gran desarrollo como es 
el caso sobre todo de Pollença y Manacor, no es sufi
ciente para caracterizar el paisaje total de estas áreas. 

Tipo V.—Todos los demás municipios presentan un 
suelo urbano de escasa importancia, tanto absoluta co
mo relativa. 

Así pues, esta tipología tiene la utilidad de ofrecer
nos una primera panorámica general sobre la distri
bución del suelo urbano de Mallorca. El sistema ur
bano mantiene su coherencia también en este aspecto, 
de modo que la importancia de suelo urbano se locali
za en función de los dos factores básicos que hemos 
visto operar constantemente: el turismo —que en esta 
variable se muestra especialmente activo e inductor — 
y las localizaciones polifuncionales "tradicionales" y 
bien situadas en la red general de comunicaciones. 

Intentando matizar más, hemos ensayado una cla
sificación basada en otras medidas, a fin de aproximar
nos — nada más que eso — al conocimiento de la uti
lización de ese suelo urbanizado. En esencia, hemos 
relacionado éste con los habitantes del propio munici
pio y con los turistas que pernoctan en el mismo/'3 

Obtenemos así una idea general del grado de utiliza
ción — que hemos llamado interna y externa — del 
suelo, aunque evidentemente no tenemos en cuenta un 
tipo importante de utilización, el representado por la 
ocupación temporal — estacional o de fin de semana — 
de habitantes de otros municipios de la propia isla. 
Pero esto no puede hacerse sin encuestas detalladas y 
generalizadas, lo que desbordaba completamente nues
tras posibilidades y el marco de este trabajo. 

S S Los datos sobre e l número de turistas alojados proceden 
de Barceló, "Origen y evolución de la afluencia turística..." y se 
T e f i e r e n a 1965, única fecha e n que los hay disponibles por mu
nicipios. 

Municipios 
Has. por 
1.000 h. 

Turistas 
por Ha. 

Alaró 24,61 _ 
Alcudia 250,68 11,82 
Algaida 63,58 — 
Andratx 76,53 28,47 
Artà 70,98 0,99 
Banyalbufar 117,41 15,41 
Binissalem 32,80 — 
Búger 19,66 — 
Bunyola 59,73 — 
Calvià 461,14 48,80 
Campanet 46,49 — 
Campos 28,06 2,28 
Capdepera 130,51 40,45 
Consell 35,53 — 
Costitx 30,04 — 
Deià 165,48 13,14 
Escorça 488,09 5,38 
Esporles 142,83 0,07 
Estellencs 42,57 49,88 
Felanitx 42,63 12,39 
Fornalutx 31,53 — 
Inca 28,94 0,77 
Lloret 33,59 — 
Lloseta 24,48 — 
Llubí 35,39 — 
Llucmajor 64,74 22,98 
Manacor 42,31 29,28 
Mancor 12,19 — 
Maria de la Salut 41,93 — 
Marratxí 129,85 — 
Montuïri 26,31 — 
Muro 74,44 0,51 
Palma 26,38 100,74 
Petra 31,50 — 
Sa Pobla 16,62 1,26 
Pollença 60,97 45,44 
Porreres 20,86 0,39 
Puigpunyent 626,86 0,43 
Sant Joan 30,63 — 
Sant Llorenç 43,32 97,96 
Sta. Eugènia 73,24 — 
Sta. Margarida 84,18 10,63 
Sta. Maria 45,45 — 
Santanyí 183,28 30,68 
Selva 33,82 — 
Sencelles 35,99 — 
Ses Salines 83,96 7,58 
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Municipios 
Has. por 
1.000 h. 

Turistas 
por Ha. 

Sineu 

Sóller 

Son Servera 

Valldemossa 

Vilafranca 

28,50 
33,26 
74,75 

150,91 
30,61 

72,25 

66,80 

0,99 

Nota: los municipios que, en la segunda columna vie
nen marcados con (—), carecían en 1965 de pla
zas hoteleras y, en consecuencia, de turistas 
pernoctados. 

Fuente: Barceló y elaboración personal. 

Los promedios estadísticos de ambas series son: 

Has. por 1.000 
habitantes 

Turistas 
por Ha. 

X 
S 
X + S 
X + 2 S 
X + 3 S 

88,27 
119,53 
207,80 
327,33 
446,86 

25,63 
29,06 
54,69 
83,75 

(ningún caso) 

Según la posición de los diferentes municipios en 
ambas variables hemos procedido a una clasificación 
del grado de utilización externa e interna del suelo 
urbano de los distintos municipios. Esta tipología, re
lativamente simplicada para obtener categorías amplias 
y significativas, aparece cartografiada en el Mapa 4 
y es la siguiente: 

TIPOLOGIA DE LA UTILIZACIÓN DEL SUELO URBANO. 

CONSUMO INTENSIVO INTERNO Y 
EXTERNO. 

CONSUMO INTENSIVO SOLO 
INTERNO. 

CONSUMO INTENSIVO INTERNO Y 
DEBIL EXTERNO. 

CONSUMO PREDOMINANTEMENTE 
EXTERNO. 

RESERVAS DE SUELO URBANO. 

(VER FIGURA ANTERIOR). 
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Tipo I.—Consumo intensivo interno y externo. For
man este primer grupo aquellos municipios cuyo suelo 
urbano es utilizado por residentes y turistas, de tal 
modo que las hectáreas por mil habitantes son siem
pre inferiores a la media, y los turistas por hectárea son 
superiores a la media, alcanzando en algnnos casos ni
veles más elevados —superiores a la media más una 
desviación y a la media más dos desviaciones—. Son 
Palma, Sant Llorenç, Sóller, Son Servera, Andratx, Es-
tellencs, Manacor y Pollença, es decir, núcleos que con
centran gran parte de la actividad turística de la isla, 
o en los que ésta caracteriza de modo fundamental la 
función del municipio, al mismo tiempo que son nú
cleos atractivos de población y con una dinámica de
mográfica positiva. 

Tipo II.—Consumo interno intensivo. Este grupo 
está integrado por los municipios que no tienen turis
tas — en el sentido de pernoctar en ellos —. En conse
cuencia, su suelo urbano es, teóricamente, utilizado en 
su totalidad por la población residente, pero lo es en 
un grado intensivo, es decir, la cantidad de hectáreas 
por mil habitantes es inferior a la media. Integran este 
grupo Alaró, Algaida, Binissalem, Búger, Bunyola, Cam-
panet, Consell, Costitx, Fornalutx, Lloret, Lloseta, Llu
bí, Mancor, Maria de la Salut, Montuïri, Pedra, Sant 
Joan, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva, Sencelles, Si-
neu y Vilafranca. Como se observa, se trata en su to
talidad de centros de producción — industrial o agra
ria— o núcleos dormitorio de importantes contingen
tes de mano de obra, en general alejados de las zonas 
de expansión turística. 

TipoIIL—Consumo intensivo interno y débil exter
no. Artà, Campos, Felanitx, Inca, Llucmajor, Muro, Sa 
Pobla, Porreres, Santa Margarida y Ses Salines. La 
vinculación de estos municipios a la función turística 
es mucho menor, insuficiente para caracterizarlos co
mo tales, sobre todo siendo muchos de ellos polifun-
cionales O fundamentalmente agrarios. En general, ca
be observar que son centros muy importantes de pro
ducción, agraria e industrial, que, como ya hemos ob
servado, no suelen coincidir con las variables turísti
cas, excepto en Palma. 

Tipo IV.—Consumo predominantemente externo. 
Los municipios de Calvià, Capdepera y Santanyí pre
sentan amplias superficies urbanas, con una densidad 
muy baja de ocupación por las respectivas poblacio
nes residentes — e n Calvià la cantidad de hectáreas 
por mil habitantes supera la media más tres desviacio

nes —, pero utilizadas abundantemente por los turis
tas, confirmando el predominio de la función turística 
que estos municipios poseen. 

Tipo V.—Reservas de espacio urbano. Los munici
pios de Alcudia, Banyalbufar, Deià, Escorça, Esporles, 
Marratxí, Puigpunyent y Valldemossa presentan exten
siones muy respetables de suelo urbano — a veces su
peran la media más tres desviaciones en hectáreas por 
mil habitantes, como es el caso de Escorça y Puigpu
nyent— que no son ocupadas de modo intensivo, ni 
remotamente, por los residentes ni por los turistas, de 
los que a menudo carecen por completo. Así pues, 
¿quién dispone de esas espaciosas reservas de suelo 
urbanizado? Interesante tema de investigación sobre el 
que nos limitamos a enunciar las alternativas más evi
dentes. En primer lugar, una parte considerable de 
ese espacio puede ser receptáculo de residencias se
cundarias de la población de cierto nivel social y eco
nómico, principalmente de Palma. En tal caso, la lo
calización de esas viviendas es muy peculiar y revela 
una dirección diferente a la seguida hasta ahora en la 
ubicación de los espacios del ocio. En efecto, hemos 
visto constantemente que los espacios más específica
mente dedicados al turismo no coinciden, en general, 
con los dedicados a la residencia y las funciones de 
producción agraria e industrial, estableciéndose una 
verdadera dicotomía. Ahora, sin embargo, parece anun
ciarse un movimiento que tiende a dedicar al ocio es
pacios que no son turísticos y que tradicionalmente te
nían una función productiva de tipo agrícola. Como 
hipótesis por comprobar, creemos que se trata de una 
ocupación secundaria por parte de las clases domi
nantes de Palma, que empiezan a rehuir la mezcla 
tradicional en ella de actividades de producción y ac
tividades de ocio. En esta huida dichas clases parecen 
valorar más el aislamiento, el paisaje y otros elemen
tos simbólicos a ellos ligados que los atractivos y la 
infraestructura proporcionados por los espacios turís
ticos, ya que éstos son considerados como centros de 
"ocio intensivo", como corresponde al turismo de gran
des masas que visita Mallorca, al mismo tiempo que, 
para la población laboral que atiende los servicios y la 
construcción representan centros de trabajo y produc
ción, no de ocio. Nos parece muy significativo, a este 
respecto, que los municipios con reservas de suelo ur
bano sean precisamente algunos de los más agrarios de 
Mallorca, de más baja población absoluta y relativa y 
con una dinámica demográfica en muchos casos nega
tiva. Por otra parte, la desagrarización de esos muni
cipios, de agricultura extensiva y pobre, habría facili-
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tado económicamente la adquisición de tierras para 
su conversión en suelo urbano. Esta razón hace adivi
nar inmediatamente que tales espacios pueden muy 
bien tener finalidades especulativas, sobre todo cuan
do no están construidos, sino simplemente parcelados 
y dotados de una infraestructura elemental. La proxi
midad a Palma de muchos de ellos remacharía esta 
posibilidad, pudiendo en el futuro contribuir podero
samente al desarrollo de un proceso de suburbaniza-
ción —salvando las naturales distancias, similar al 
norteamericano de los últimos treinta años — que ya 
se ha anunciado tímida pero inequívocamente. 

El caso de Marratxí necesita un pequeño comenta
rio esclarecedor. Hemos visto aparecer a este municipio 
como núcleo dormitorio de primera magnitud, con una 
población activa profundamente vinculada a la indus
tria y los servicios de Palma. Parece, pues, extraña la 
extensión de su reserva de suelo urbano tratándose de 
un centro de mano de obra. Pero resulta que este mu
nicipio se compone, en realidad, como vimos al estu
diar la concentración de la población en el capítulo 
2.1, de varios núcleos. De ellos, el más próximo a Pal
ma (Pont d'Inca), situado sobre la carretera y el ferro
carril que une a aquélla con Inca, es en realidad el que 
concentra la mayor parte de las características que he
mos estudiado como pertenecientes al conjunto del 
municipio. En menor medida, el Pía de Na Tesa parti
cipa de estos rasgos. Por el contrario, Sa Cabaneta, 
precisamente por su mayor aislamiento, no ha atraído 
a la población laboral, haciéndolo en cambio con gru
pos sociales de mayor poder económico que han em
pezado a valorar ese lugar como residencia secundaria, 
dada su proximidad a Palma como las isócronas mues
tran. 

6. CONCLUSIÓN 

Partiendo de una urbanización prácticamente total, 
que configura Mallorca como un área globalmente ur
bana, hemos visto que la red urbana se apoya en unos 
cuantos puntos fundamentales, donde se concentra la 
mayor parte de la población y de las funciones econó
micas, salvo la turística. Esta se localiza en otros es
pacios, que sólo ocasionalmente coinciden con los pri
meros, concretamente cuando éstos poseen una fuerza 
económica y demográfica considerable, acompañada 
de una cierta diversidad funcional. Por lo tanto, parece 
que, de un modo general, el turismo ha provocado fun
damentalmente la concentración en Palma, activando 

en mucha menor escala el ritmo demográfico de otros 
municipios, pero sin producir en ellos una diversifica¬ 
ción de funciones visible, salvo cuando se ha instalado 
en un municipio agrario, en cuyo caso coexisten dos 
capas de población perfectamente diferenciadas no só
lo por su actividad económica, sino por su edad, 3 4 di
cotomía que se manifiesta incluso a nivel de formas 
espaciales: el viejo núcleo de poblamiento en el inte
rior frente a las nuevas construcciones del litoral. La 
población, sin embargo, y especialmente la más re
ciente y la más activa, sigue habitando los lugares tra
dicionales de concentración, que son los que sistemá
ticamente poseen un mayor peso en cuantas funciones 
se consideren, al mismo tiempo que esa polifunciona-
lidad es un atractivo para el establecimiento de nue
vas actividades y nuevos grupos de población. El tu
rismo, pues, parece actuar de un modo indirecto, crean
do unas estructuras específicas en determinados luga
res, mientras que la gente trabaja y vive en otros. In
cluso los municipios con fuerte dedicación hotelera 
poseen a menudo una población activa insuficiente 
para la misma, debiendo recurrir a la migración pen
dular diaria o a la inmigración estacional durante la 
temporada turística. Probablemente esta estacionali-
dad es la responsable de que se sigan prefiriendo las 
viejas localizaciones. 

Por otra paite, y a simple vista, la isla muestra una 
jerarquía urbana fuertemente desequilibrada — del ti
po que se suele llamar "primado" que se pone de mani
fiesto en todos los aspectos — población, funciones eco
nómicas, volúmenes de tráfico... —. Pero esta jerarquía 
no ha producido — como algunos autores suponían que 
era característico de esas distribuciones — una diferen
ciación tajante entre la capital y el resto, como mundos 
alejados y opuestos, sino al contrario. Gracias a la con
centración y el dinamismo de los más importantes cen
tros, se ha ido vitalizando el entorno, con lo que mu
chos núcleos que hoy conocen una diversidad funcio
nal y una intensidad en sus relaciones y en sus activi
dades deben esta situación a la inducción por parte 
de las capitales, que de otro modo no hubieran co
nocido. Es cierto que subsiste un cierto dualismo eco
nómico, que se refleja por ejemplo en esas yuxtapo
siciones bruscas de dos capas de población de dife
rente edad y función, pero es residual. En consecuen-

3 4 Estamos preparando un trabajo sobre población y pobla
miento en Mallorca en que publicaremos las principales caracterís
ticas demográficas de los municipios mallorquines en 1970, que des
bordan el marco de este artículo. Mientras tanto, pueden encontrar
se algunos datos en Consejo Económico Social Sindical de Baleares, 
op. cit., trabajo en el que participamos junto al profesor Barceló. 
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cia, la urbanización se muestra totalizadora, englo
bando el conjunto de la isla, a la que la capital da 
sentido en el contexto económico vigente. Esto sólo 
se entiende si los desplazamientos a y desde Palma 
son rápidos, porque Palma puede cumplir su función 
sólo a condición de gozar de una máxima accesibili
dad en términos reales. De otro modo, se produciría 
el colapso, ya que es la capital la que asegura el 
cumplimiento de la mayoría de las funciones urba
nas de Mallorca. Este hecho básico, que se traduce 
en flujos circulatorios elevados, al unirse a la presen
cia múltiple de núcleos dedicados a funciones espe- ' 
cializadas, barre todo esquema urbano basado en la 
teoría del lugar central inaplicable a Mallorca, donde 
un modelo basado en la indeterminación y en la cir
culación, en la alta densidad global de la comunica
ción, sería mucho más adecuado. 

Estamos, pues, ante un área urbana y es claro que 
en tales condiciones no pueden ser de utilidad alguna 
modelos basados en el abastecimiento a un área rural 
más o menos desperdigada desde centros jerárquica
mente ligados y simétricamente dispuestos. ¿No in
duce, por el contrario, a pensar todo lo anterior en la 
consideración del conjunto de Mallorca sino como 
una ciudad, al menos como una "unidad" urbana? 
Creemos que los análisis efectuados en estas páginas 
proporcionan muchas pruebas en favor de esta hipó
tesis. En tal caso, hay que aplicar a su estudio los 
métodos y los objetivos que se utilizan para el análi
sis de los sistemas urbanos. 

En otro orden de cosas, hemos consignado que Ja 
población residente en la isla utiliza para su ocio el 
mismo espacio que los turistas, ya que éste está do
tado de infraestructura adecuada y se halla bien co
municado. Pero las clases dominantes comienzan al 
parecer a considerar peyorativamente tales espacios, 
ya que en ellos la ley del máximo beneficio al mínimo 
costo obliga a aprovecharlos intensivamente. El re
sultado aparente es que dirijan su atención a los am

plios espacios de los municipios agrarios más despo
blados y que combinan valores paisajísticos con un 
alejamiento de los centros turí¡siticos clásicos. Esto 
remite el problema a un enunciado más vasto y de 
hondas y múltiples conexiones, que aquí sólo pode
mos dejar planteado. Nos referimos a la segregación 
entre espacios de trabajo y espacios de ocio. A un ni
vel global, internacional, parece que Mallorca es jus
tamente un ejemplo del segundo tipo — y la enorme 
especialización de su población en actividades direc
ta o indirectamente relacionadas con ello, así como 
las extensiones que alcanzan las residencias de ocu
pación estacional, así lo demuestran—. Pero es obvio 
que en el interior de la isla, como sistema social, tam
bién se están produciendo, aun en forma embriona
ria, las mismas contradicciones. Y se le suma la fia-
gante contradicción, señalada a menudo en otros lu
gares, que supone la coexistencia de núcleos densa
mente habitados por una población superconcentra-
da, a veces en los límites del hacinamiento, frente a 
amplias superficies que poseen una infraestructura 
— calles, edificios...—, perfectamente urbana y que 
sin embargo sólo se ocupan algunos días de la sema
na, ¡o del año! Todos estos problemas, que tienen 
una fuerte base sociológica pero con claras repercu
siones a nivel espacial que competen al geógrafo, de
berán ser urgentemente escudriñados, tanto más cuan
to que en los últimos tiempos la "opinión pública" 
de la isla está mostrando crecientes síntomas de ma
lestar y agitación ante el agravamiento de las contra
dicciones y la extensión caótica y desigual de los 
equipamientos urbanos impuestos por los grupos do
minantes con los pretextos más variados y los obje
tivos más confusos. Lo que no deja de constituir una 
prueba más de que nos hallamos ante un área de 
crecientes caracteres urbanos globales, que impone 
al conjunto de la población —viva en Palma o en 
cualquier otro lugar— una problemática idéntica. 
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APÈ1\TDlCE ESTADíSTICO.-COMPOSICIÓN DE LA POBLACIóN ACTIVA POR GRUPOS SOCIOECON,óMlCOS DE GASTON BARDAT (1970).

A B e D E F G H I J K L M N

Municipios Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q %

Alaró 188 14,61 41 3,18 8 0,62 134- 10,42 508 39,48 16 1,24 15 1,16 28 2,17 75 5,83 49 3,81 5 0,38 177 13,76 26 2,02 17 1,32
Alcúdia 251 19,36 2 0,15 11 0,84 279 21,52 7 0,53 32 2,46 36 2,78 67 5,17 161 12,42 85 6,56 6 0,46 263 20,28 43 3,31 54 4,16
Algaida 418 36,23 10 0,86 7 0,60 174: 15,08 83 7,20 19 1,65 33 2,86 36 3,11 90 7,80 53 4,59 13 1,12 133 11,53 68 5·90 17 1,47,
Andratx 233 12,28 - - 20 1,05 559 29,47 28 1,47 29 l,53 37 1,95 26 ·1,38 526 27,73 95 5,OIl 18 0,42 270 14,24 34 1,79 32 1,6:8
Artà 502 27,00 I 5 027 14 0,76 589 31,68 41 2,20 16 0,87 56 3,01 40 2,15 14{) 7,85 74 3,98 12 0,64 241 12,97 61 3,29 62t 3,33
Banyalbufar 104 48,15 - - 4 1,86 22 10,19 3 1,38 2 0,93 - - _. - 28 12,97 9 4,16 5 2,31 26 12,04 6 2,77 7 3,24
Binissalem 270 17,70 39 2,55 22 1,44 233 15,29 232 15,23 30 1,00 43 2,81 21 1,37 89 5,83 92 6,00 13 0,85 374 24,56 51 3,34 16 1,04
Búger 196 43,66 - - 9 2,00 27 6,02 33 7,35 1 0,23 10 2,23 4 0,89 18 4,00 20 4,46 2 0,44 116 25,84 11 2,44 2 0,44
Bunyola 132 15,09 3 0,35 8 0,92 240 27,43 57 ·6,51 221 2,51 14 1,60 11 1,25 109 . 12,46 84 9,6f) 21 2,40 134 15,32 31 3,54 9 1,02
Calvià 119 7,30 5 0,30 19 1,16 146 8,95 12 0,77 11 0,68 9 0,55 21 1,28 828 50,80 142 8,7~ 16 0,98 222, 13,62 40 2,45 40 2,45
Campanet 497 51,19 l 0,11 6 0,63 172 17,72 24 2,48 16 1,65 25 2,57 9 0,92 74 7,62 31 3,1~ 3 0,30 84 8,66 23 2,36 6 0,61
Campos 1.181 48,87 25 1,03 8 0,33 344 14,24 21 0,86 75 3,11 50 2,00' 100 4,39 112 4,64 122 - 5ffi 9 .0,37 240 9,9'3 68 2,81 56 2,31, I

Capdepera 364 21,40 6 0,35 26 1,53 407 23,93 14 0,83- 21 1,24 59 3,46 58 3,40 351 20,64 75 4,49 la 0,58 237 13,94 43 2,53 30 1,77
Consell Q6 15,39 26 4,16 4 0,65 144 23,(f! 95 15,22 20 3,21 28 4,48 20 3,21 80 12,82 31 496 3 0,48 64 10,25 9 1,45 4 0,65, ,I

Costitx 110 47,6,2 3 1,30 2 0,87 12, 5,20 14 6,06 9 3,89 5 2,16 6 2,59 16 6,93 15 6,50 3 1,30 23 9,95 12, 5,20 1 0,43
Deià 45 27,82 - - _. - 10 8,40 - - - - - - - - 16 13,45 8 6,7~ - - 14 11,76 22 18,49 4 3,36
Escorca 25 29,77 - - - - 21 25,00 _. - l 1,19 - - - - 9 10,71 - -\ - - 6 7,14 22 26,19 _. -
Esporles 2IJj 20,60 5 0,50 6 0,60 243 24,18 42 4,17 18 1,80 48 4,78 18 1,79 93 9,25 89 8,85 5 0,50 189 18,81 31 3,08 1J. 1,09
Estellencs 39 26,72 - - l. 0,68 13 8,91 1.0 6,84 l 0,68 1. 0,6'8 - - 29 19,87 5 342- 2 1,37 33 22,61 5 3,42 7 4,80, ¡,

Felanitx. 1.424 28,86 11 0,22 22 0,44 1.039 21,09 124 2,51 255 5,16 212 4,29 179 3,62 362 7,33 218 4,4~ 28 0,56 818 16,62 183 3,70 59 1,19
Fornalutx 105 47,64 2 0,90 2 0,90 21 9,57 6 .2,72 1 0,47 5 2,27 1 0,45, 20 9,12 4 1,8f - - 42, 19,16 11 5,01 _. -
Inca 486 7,31 55 0,82 225 3,38 626 9,41 2.193 3.2,95 69 1,03 215 3,23 170 2,56 350 5,26 227 340 52 0,78 1~426 21,42 257 3,87 306 4,59

, 11

Lloret 129 41;89 _. - 7' 2,28 40 12,99 63 20,46 2 0,64 1 0,32' l 0,32 18 5,85 15 4'1 4 1,29' 16 5,19 10 3,25- 2 0,64
Lloseta 102i 8,54 75 6,28 4. 0,33 276 23,10 443 37,08 22 1,85. 21 1,75 4 O~33 75 6,28 38 3,1 4. 0,33 99 8,29 29 2,42 3 0,25
LJubí 281 40,56 - - 8 1,15 124 17,90 39 5,63 30 4,32 17 2,46 6 0,86 28 4·,05 55 79~ 5 0,72 77 Il,11 22, 3,17 1 -0,14

Llucmajor 949 18,03 3D O,5rt 34 0,64 798 15,16 1.060 20,14 99 1,88 178 3,3.9 111 2,11 731 13,89 230 ¡3
t

20 0,37 797 15,15 144 2,73 83 l,57
Manacor 1.508 16,63 1H 0,20 188 2,fJ7 985 10,86 233 2,57 847 9.34 1.718 18,94 108 1,19 658 7,26 505 55-' 64 0,70 1.902 20,97 257 2,83 80 0,88
Mancor 87 28,44 . -3 0,98 - - 36 11,77 96 31,38 8 2.61 ,5 1,63 - - 20 6,53 14 4:51 3 0,9'8 29 9,48 5 1,63 - -
Maria de la Salut 404 50,76 7 0,87 8 1,00 129 16,211 10 1,25 13 1,63 18 2,27 9 1,13 27 3,39 60 7,sft 8 1,00 77 9,68 20 2,5'2 6 0,75
Marratxí 359 16,01 1 0,04 8 0,35 517 23,,09 76 3,38\ 38 1,69 66 2,94 131 5,84 157 7,00 202·, 9(}O 14 0,62 519 23,18 114 5,08 40 1,78
Montuïri 626 53,34 1 0,09 5 0,43 155 13,21 7 0,59' 3 0,26 28- 2,38 6 0,512 139 11,83 42, 3:5F 7 O,5H 122 10,39' 2t7 2,29' 6 0,51
Muro 2.741 70,04 34 0,86 64: 1,63- 204 5,22 142 3,63: 22 0,56 42 1,08 31 0,79 228 5,83 83 2,1e 18 .0,45 239 6,11 44 1,1~ 22 0,56
Palma 2.136 2,56 40 0,05 1.829 2,20 8.876- 10,64 2.720 3,261 1.017 1,22 3.418 4,10 7.211 8,64 13.549 16,2,4 6.724 8'1 1.521 1,82 2.5.353 30,39 4.413 5,29 4.621 5,53
Petra 783 53,,9Q 24 1,65 l. 0,06 197 13,58 23 1,5S~ 13 0,.89 65 4,48 30 2,06 83 5,73 50 3,4" 9 0,62 104 7,17 52, 3,59 17 1,17
Pobla (Sa) 2.258 51,62 26 0,52 54 1,08 609 12,29- 191 3,85\: 64 1,2,9 13,7 2,76 172 3,48 374 7,55 175 3,~ 15 0,30 437 8,82 97 1,96 47 0,94·
Pollença 795 20,97 14 0,36 28 0,73 758 20,00 212 5,59

1'
66 1,74 216 5,69 163 4,30 711 18,75 150 3915 13 0,34 477 12,58 102 2,69 85 2,24, ~.

Porreres 935 46:,20 - - 4 0,20 307 15,17 70 3,1 133 6',57 69 3,40 106 5,2.4 76 3,76 68 3,3~' 15 0,74 147 7,27 50 2,76 38 1,87
Puigpunyent 119 . 42,66 - - 2 0,71 22 7,89 7 2,50', 1 0,35 4 1,43 6 2,16 24 8,611 26 9,3& 4 1,43 48 17,21 11 3,H4 5 1,79
Sant Joan 380 55,08 4. 0,57 13 1,88 73 10,58 6

°'
86

1

-8 1,16 15 2,18 7 1,02. 19 2,76 47 682 7 1~Ol 79 11,45 26 3,77 6 0,86
Sant llorenç 534 40,74 44 3,36' 5 0,38 2:66 20,291 38 2,90 15 1,14 50 3,82 12r 0,91 149 11,37 38 2:8~ 6 0,45 111 8,47 32 2,45 11 0,83·
Santa Eugènia 184 42,40 1 0,23, - - 51 11,75 31 7,14~ l. 0,23 5 1,15, 12, 2,77 38 8,75 45 lO,3V 4 0,92 45 10,37 12 2,77 5- 1,15
Stanta M1argarida 1.008 50,86 5 O,26i 5 0,26 211 10,65 80 4,03) 19 0,96 34 1,71 17 0,85- 290 14,63 55 2,77 10 O~52 180 9,08 4~, 3,11 26 1,31
Santa Maria 261 17,87 4 0,27 3 0,20 450 30,81 114. 7,81 44 3,01 38 2,60 26 1,77 _204 13,97 112 7,67 12, 0,82 150 10,27 34 2,32 9 0,61
Santanyí 870 41,63 37 1,77 4 0,19 ·329 15,75 21 0,09 7 0,33 54 2,58 36 1,72 229 10,96 95 4,5S 12, O,S7 313 14,98 76 3,64. 26 1,24
Selva 304. 32,21 31 3,29 8 0,84 156 16,53 107 11,34: 26 2,75 32. 3,39' 16 1,69 44 4,67 69 7~30 1 0,10 99 10,49 23 2,43 28 2,97
Sencelles 3úO- -44,85l -' - 5 0,74 61 9,12 95 14,21 5 0,74 7 1,04 9 1,34 33 4,94 33 4,94 {) 0,89 79 11,81 27 4,,04 9 1,34
S.es Salines 409 51,71 12 1,51 8 l,Ol 101 12,77 - - 9 1,13 13 1,6,5 5 0,63 77 9,74 28 3,54 4 0,50 88 11,13 24 3,04 13 1,64
Sineu 540 38,58 17 1,21 14: 1,00 157 11,22 12; 0,85 165 11,79 62 4,43 66 4,72 68 4,86 61 4,35 16 . 1,14 151 10,79 44 3,14 27 1,92
Sóller 582 15,00 2 0,05 821 2,11 776 20,00 323 8,3,2 63 1,631 167 4,30 184 4,74 610 15,73 179 4,6,2 26 0,67 583 15,03 156 4,02, ~147 3,78
Son Servera 217 20,12 2· 0,18 2 0,18 201 18,63 - - 7 0,65 14 1,29 14 1,29 322 29,85, 66 6,12 16 1,49· 146 .13,54 29 2,68 43. 3,98
Valldemossa 130 30,17 - - 7 1,62 68 15,78 7 1,62, 4 0,92 4 0,92 - - 48 11,14 37 8,59 4 0,9'2 70 16,25 46 10,68 6 1,39
Vilafranca 338 38,77 _. - 4 0,46 164 18,80 75 8,60 7 080 30 3,45 2'9 3,32 47 5,39' 75 8,61 6 O,6S, 72- 8,26: IB 2,06 7 0,80
MALLORCA 27.561 ~6,19 672, 0,39 2.828 1,66 22.522 13,25 9.829 5,78 3.422 2,01 7.429 4,36 H.349 5,49 22.658 13,32 10.905 6,40 2.070 1,2.1 37.741 22,18 7.049 4,14 6.159 3,62

I



130

función es monopolizada por la industria del oeio, ta
les como son los espacios residenciales, tanta de vivien
da principal como secundaria (turística o de fin de se
mana). La segunda comunicación, la del D'r. Vicenç

Rosselló Verger, versó sobre "Poblamiento rural de
las Baleares y sn ·evolución en los últimos ochenta
años" y en donde expuso un material y metodología
de tratamiento de los Nomenclatores de 1887 y 1970
a partir de los que se pudieran ver la tipología del

asentamiento humana en el espacio rural. Presenta
una clasificaci6n de la poblaci6n en "ciutats" "vilas",
"pobles", "llogarets", caserÍo y diseminado, que le per
mite ver la evolución de dichas entidades a nivel de
comarcasde las islas, así como las caracterÍsticas de
dispersión concentración en cada una de ellas.

PERE SALvÀ I ToMÀs

IV Reunió d'Estudis Regionals
Sevilla, 18, 19 i 20 de maig de 1978

A Sevilla, delIS al 20 de maig d'enguany, es va ce
lebrar la IV Reuni6 d'Estudis Regionals, en aqueixa
ocasi6 dedicada íntegrament a Transports i Desenvo
lupament Regional. Les sessions, de matí i horabaixa,
i amb un centenar i mig de participants, es varen fer
a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
de Sevilla, antiga Fàbrica de Tabacs. La dita r~'unió,

duita de la mà de l'Associaci6 E'spanyola de Ciència
Regional, fou la continuació de les tres primeres, cele
brades a Madrid (1973), a Canàries (1975) i a Oviedo
(1976).

Dijous, dia 18, se va obrir la sessió i els ponents es
dedicaren a l'exposici6 de temes generals sobre trans
ports. Experiències mundials i espanyoles i Metodolo
gia dels transports eren els títols de les dues sessions.
Mentre que el divendres, es va ·dedicar a experiències
regionals i, concretament, a tractar del problema i la
situació dels transports a la regió andalusa. El dissab
te es va fer l'acte de clausura després de rAssamblea
de rAssociaci6. Es va acordar que la V Reunió d'Estu
dis Regionals es faria precisament a la Ciutat de Ma
llorca, l'any proper.

Uns dels fets que va fer canviar l'organització de
les ponències va esser, a més de les consabu,des ínas.
sistències excus.ades de més d'un (de LI. Marco, per
exemple), la m~teixa duració de les ponències que va
ren passar d'esser de 30 a 20 minuts, dificu1tatben evi
dent tenint en compte que els assistents no havien re
but amb antelaci6 les comunica.cio~s.

Un dels punts més interessants de la Reunió va
esser la participació de diversos professionals de di-

ferents branques, la majoria dels quals eren enginyers,
però hi havia també assessors bancaris, professors. d'U
niversitat, representants de l'Administraci6, economis
tes, etc. Sorprenentment no hi havia capi ponencia aun
geógraf.

De la mediocritat de la majoria de ponències en
podriem salvar la de Ram6n Femandez Duran (la po
lítica de red viaria en España y la crisis del modelo
territorial), la llegida p-er Milagros García Crespan (El
superpuerto de Bilbao, un caso de desequilibrio' regio
nal) i no gaire més. El primer va esser realment inno
vador per la majoria dels assistents i plantetjà la seva
ponència en tom a la contradicció del model terlitoria1
actual (tecnologia forta) així com a les alternatives de
cara a un futur. l la segona ponència assenyalada va
tenir el mèrit, com la primera, d'esser clara, dur-se
amb dinamisme i no deixar mal gust de boca als assis
tents.

Per part de les ponències de molts de tècnics im
plicats en realitzacions ,del sector de transports no 'va
quedar gaire clar la seva ·defensa dels òptims del trans
port. Es vegè ben clar els lligams de les dites realit
zacions d'infraestructura a interessos privats i al po
der tecnocràtic, tots dos àmpliament criticats pels seus
plantetjaments antidemocràtics i manca de p'articipa
ció popular.

De les Illes hi varen assistir els professors Barto
meu l3arçeI6, Albert Quintana, Pere Salvà i Pere J. Bru
net.

PERE J. BRUNET ESTARELLAS
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Col'loqui sobre «Insularitat i Dependència Econòmica
al Mediterrani Occidental»

Bastia (Còrcega) 5 al 8 de Juliol de 1978

La Universitat francesa d:tAix-en-Provence per mitjà
del seu "Centre Universitaire de la Romania:t:t, que di
rigeix el Prof. Lucien CASTELA, organitzà el col'loqui,
que se celebrà a la ciutat de Bastia (Còrcega) els dies
6, 7 i 8 de Juliol, que va rractar damunt "La insularitat
i la dependència econòmica al Mediterrani Occiden
tal:t,. fIí acudiren representacions de les illes de Sar
denya, de Còrcega ide les Balears. La de Sardenya,
lligada a les universitats sardes de Cagliari i Sassari,
encapçalada pel Profoi Mario Lo MONAco,; al cap de la
delegació corsa el Dr. Edmond SIMEONI i la de les
Illes Balears el Dr. Bartomeu BARCELó I PONS, Director
del Departament de Geografia i Vice-president de la
Comissió Gestora de la Universitat Balear.

El col-loqui s'estructurà en una sessió d'obertura i
presentació de les "delegacions, quatre sessions de tre
ball i discussió i una de conclusions. L:topertura corré
a càrrec del Director del "Centre Universitaire de la
Romania" Prof. Lucien CIASTELA que va expressar els
fins del Centre, relacionats tots ells amb els proble
mes i afinitats que se plantegen en tots els territoris
que parlen llengües sorgides del llatí. Seguidament
els respectius caps de delegació presentaren els inte
grants de les respestives illes.

La primera sessió de treball, que sota el títol de
"La noció d'insularitat", se celebrà l'horabaixa del dia
6, va tenir com a president el Prof. L. CASTELA i com
a ponents M. Lo MONACO, E. SllvIEQNI i B. BARCELÓ.
Mario Lo MONACO exposà en la ponència "Essere sar
do" la realitat geogràfica de l'illa de Sardenya; E. 81
MEOlNI en "Esse Corsu,:t els greus problemes que es de
rivaven del fet insular i de l'economia de Còrcega
principalment el fet de l'emigració i la colonització
per part de l'estat francès i com el sentiment d'esser
cors implicava una menta1ització per a donar-hi sorti
da. Bartomeu BARCELó en "Esser Ba1~ar" exposà, a
part de la realitat i diversificació del món de l'arxipè
lag balear, que no existia el fet d'esser balear, sinó que
cada illa havia creat una personalitat tan definida que
difícilment es podia parlar d'una consciència d~esser ba
lear i sí que existia un sentiment d'esser mallorquí,
menorquí, eivissenc o fins i tot, formenterer.

Divendres dia 7 a la sessió del matí sota el títol
de "La tradició hist6rica de la dependència econò-

mica,:t hi presentaren ponènci~, Josep ]UAN VIDAL

(del Departament d:tHistòria Moderna i C'ontemporà
nia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la ciutat
de Mallorca), Andre FAZI per Còrcega i Bruno ANATRA
de la Uníversitatde Cagliari. A. FAZI expoxà els fets
que a la moderna història de C'àrcega havien anat con
figurant la dependència, sobretot a partir de les suc
cessives conquestes de l'lla, exceptuant-hi el breu pe
ríode independent al Segle XVIII i al cap del qual hi
figurava la personalitat de Pascal PAOLI. J. JUAN VIDAL

parlà de les crisis de subsistència i ,del progressiu en
deutament públic a les Illes Balears cof a factors ac
tius fins ben entrat el segle XIX. Per Sardenya, B.
ANATRA exposà el fet de la dependència històrica a
filla pel seu caire institucional a l'Edat Moderna..

A la tarda i en sessió presidida pel Dr. B. BARCELÓ

les ponències versaren damunt "L~actualitat problemà
tica a les illes del Mediterrani O'ccidental". Climent
PICORNELL (del Departament de Geografia de la Univer
sitat de la ciutat de Mallorca) exposà la tesi de la do
minació i la consegüent dependència de rexterior que
se deriva del colonialisme practicat per les empreses
multinacionals monopolitzadores del flux de turistes
cap a les Illes Balears i els perills i desequilibris econò
mics que provoca el monocultiu turístic amb les des
fetes paisatgístiques que això provoca. Giuseppe PUG
GIONE, per Sardenya, parlà del fet de remigració sarda
cap al nord desenvolupat d'Itàlia i Gabrielle SATIA
(del "Banco di Sardegna") parlà damunt la perillositat
del model de desenvolupament sard que depèn de' la
necessitat d'afluència contínua de capitals del sector
públic a un mateix camp industrial -la petroquÍmi~

ca - provoc.ant forts 'desequilibris interns.
Dissabte de matí el tema era "La depedència eco

nòmica, Quin futur per a les illes?". Presidí la ses
sió M. Lo MONACO' i foren els ponents: per a les
Illes Balears, Sebastià Serra (del Departament d'Histò
ria Moderna i Contemporània de la ciutat de' Mallor
ca) que fonamentà la seva exposició parlant damunt la
necessitat d'una plena autonomia al servei del poble
de les Illes com a camí per a resoldre els desequilibris
sectorials juntament amb la p,roblemàtica cultural;
Vincente STAGNARA, per Còrcega incidí sobre la neces
sitat d'autogovern com un mitjà per a frenar el corrent
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migratori i no caure dins el control de les empreses
multinacionals, optant per una sortida de caire tercer
mundista; Benimiano MO:RO per Sardenya, exposà el
perill que en aquests moments representa la crisi dels
grans complexos petroquímics de la seva illa i la ne
cessitat auna diversificació del futur de l'economia
sarda poc explotada, encara, pel turisme.

L'horabaixa se celebrà una taula rodona on pren
gueren part tots els participants al col-loqui. Com con
clussions més importants cal assenyalar la forma con
vicció que la continuació dels contactes entre les
tres illes pot tenir resultats molt alliçonadors, donat el
desconeixement mutu· que es posà en evidència en
aquest col·loqui, i, a través d'aqueix coneixement, co
municar experiències com la de la Delegaci6 de les
Illes Balears -les més colonitzades pel turisme de
masses - que posà en guàrdia sards i corsos front
a un desenvolupament forçat i caòtic del turisme. Hom
va estar d'acord que l"autonomia, com a primer pas
per a resoldre les dificultats, era sumament important,

amb una sèrie de gradacions: per als corsos els plan
tejament autonòmics eren d'urgència immediata per tal
de conjurar la violència que de forma progressiva s'a
nava instaurant a l'illa; la delegació de les Illes Ba
lears criticava - per insuficient - el recent decret de
pre-autonomia, per,ò s'acceptava com un p'as endavant;
mentre, per Sardenya, que gaudeix d'un estatut espe'
ciaI es manifestava que les possibilitats reals d'aquest
estatut no s'havien duit completament a terme.

Les sessions es realitzaren a r "Ecole du Centre"
de Bastia i tots els participants s'emplaçaren per a un
proper col'loqui a Cagliari, capital de la Sardenya, on
es continuaria la discussió sobre la insularitat utilitzant
els canals de comunicaci6 que suposaven els centres
universitaris ·de les respectives illes i el "Centre Uni
versitaire de la Romania" de l'Universitat d'Aix...en
Provence, la qual farà una edici6 amb les ponències,
discussions i conclusions d'aquest primer col-loqui.

CLIMENT PICORNELL

La Societat Mallorquina d'Ordenació del Territori (S. M. O. T. )

A principios de este año se cre6 en Palma de Ma
llorca la S.M.O.T. ("Societat Mallorquina d'Ordenació
del Territori"). 'E!sta creació respondía a la preocupa
ción creciente sentida per un numeroso grupo de pro
fesiona1es frente al creciente desorden en la planifi
caci6n territorial de la isla. Así se llegó a una pro
puesta de objetivos de la S.M.O.T. que pueden. resu
mirse en: la reflexi6n teórica, el analisis crítico, la in
ter-comunicaci6n de experiencias el planteamiento 00

lectiva de los problemas ooncernientes a la Ordenaci6n
Territorial en M,allorca. Estos objetivos se cubren a
través de encuentros, conterencias y reuniones gene
rales de debate periódicos.

En los primeros encuentros se llegó a la redacción
de un documento previo para el inicio de una ordena
ción territorial en Mallorca y del que hay que. desta
car como puntos mas importantes:

- La voluntad de disminuir los desequilibrios te
rri.toriales actua1es y oonseguir un desarrollo armónico
de las actividades económícas, preservando el pabi
monio cultural i natural.

- Existencia de organismos democraticos i de una
nueva reorganizaci6n de las estructuras provincia1es y
municipales.

- La pIanificación, como acta de poder, ha d~

estar controlada democratïcamente, lo que requerira
claridad en los estudios técnicos, así como su mayor
difusi6n i divulgación.

- Esta pIanificaci6n, a su vez, tienen que basar
se en una definición de los niveles mínimos deca1i
dad ambiental; protecci6n del equilibrio ecológico y
preservaai6n d~ patrimonio cultural; reforzamiento
del sector público, controlada democraticamente; di
fusi6n entre todos los ciudadanos de las innovaciones
del progreso luchando contra el mito del crecimiento
a cualquier precio; eliminar las enormes diferencias
entre el campo y la ciudad, así como de cualquier
proceso de concentraci6n abusiva tanto de las activi
dades en el espacio como del poder econ6mico.

En la actualidad la "Societat Mallorquina d'Orde
nació del Territori" agrupa a mas de 70 profesionales



preocupados por los problemas de la gesti6n territorial,
principalmente .arquitectos-urbanistas, geógrafos, eco
nomistas, ingenieros, médicos, biólogos, abogados, pe-
riodistas, etc.

El acta de presentación pública de la S.M.O.T. tu
va lugar el 11 de Abril, con una conferencia a cargo
de Jean BISSON, profesor de Geografía de la Universi
dad de Tours y autor de una tesis de Estado sobre "La
Terre et rhomme aux ües Baléares".' Entre los demas
actos organizados cabe destacar:

- Reuniones de discusi6n sobre los planes previos
sobre el entorno natural, encargados por el I.e.O.N.A.,
de la Albufera del Grao (Menorca) y de Formentera e
islas adyacentes.

_ Reuni6n general de debate sobre el tema "La
divisi6n comarcal en Mallorca" que se celebró en
Santa María del Camí y a la que se presentaran 8 po
nencias y diversas comunicaciones sobre difarentes
aspectos par.a una futura comarcalizaci6n de la isla,
como un nuevo marco de gesti6n global del territorio
insular.

- Ciclo de conferencias sobre divulgación de ter-
minologia urbanística. "

- Organizaci6n de mesas redondas en diversos
pueblos de la isla (Selva, Campanet, etc.) sobre la pro
blematica de los pueblos pequeños. En proyectohay
dos nuevas mesas redondas, en Pollença y en Capde
pera, para tratar de la renovaci6n de los planes gene
rales de dichos municipios.

- Reuniones de discusi6n co notros organismos
preocupados por la planificaci6n y la defensa del me
dio ambiente (Obra Cultural Balear, Societat d'Hist
ria Natural, Instituta 'Oceanografico, Grupo de Orni-
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tología y Defensa de la Naturaleza, Departamento de
Geografía de la Universidad de Palma, etc.) así como
con la Delegación del Ministerio de O'bras Públicas y
Urbanismo, Director General del Medio Ambiente,

etc.
:En la última asamblea general se llegó a la con-

clusión de la necesidad y urgencia de la redacción de
un nuevo Plan Director Territorial de las Islas Balea
res, vista la no adecuaci6n al momenta presente del
vigente Plan Provincial de Ordenación de Baleares y
ante la. innñnencia de la Renovaci6n del Plan General
de Palma de Mallorca que por su importancia condi
ciona el desarrollo general de todas las islas. Así la
S.M.O.T. enmarcara todas sus actividades teniendo co
mo telón de fondo la futura redacci6n de dicho Plan
Director. Se elabor6 una agenda para las próximas
reuniones generales ,de debate, siendo la próxima la
que versara sobre "Espacio y Deia" y que tendra lu
gar los días 18 y 19 de Noviembre próximo, y en la
particip~a también la "Societat Catalana d'Ordenació
del Territori" (S.C.O'.T.).

En la visita que la S.M.O.T. realiz6 al t:t:Conseller
d'Ordenaci6 del Territori" Sr. Emilio Alonso del "Con
sell General Inter-insular" se le hicieron patentes las
preocupaciones y 'conclusiones a las que la t:t:Societat"
da mayor predominancia y se lleg6 a un acuerdo de
colaboraci6n y consulta mutuas.

Actualmente la S.M.O.T. funciona con un secreta':"
riada provisional formada por tres personas (Pere CAR
LOS, economista; Josep PALAU, arquitecto; Climent PI
CORNELL, ge6grafo) y un secretariado técnico localizado
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares.

Para quien desee mayor infonnaci6n dirigirse a:
Societat Mallorquina d'Ordenació del Territori
Colegío Oficial de Arquitectos de Baleares
Cf. Portella, 14. Palma de Mallorca.
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Los Bancos de Datos Regionales

En los días 16 y 17 de. diciembre de 1976 la Fun
daci6n para el Desarrollo de la Funci6n Social de las
Comunicaciones, organiz6 en la Estación Terrena de
Comunicaciones por Satélite de Buitrago, una mesa re
donda sobre "Bancos de Datos regionales". Participa
ran en ella personas pertenecientes a la administración
central, corporaciones loca1es, entidades financieras,
universidad, Instituta Nacional de Estadística, Institu
ta Geografico Nacional, Instituto de Cultura I-lisp.anica
y de la empresa privada. El objetivo fue abordar el
complejo tema de los Bancos de Datos Regionales des
de los diferentes enfoques y p'untos de vista que po
dí~ aportar la diversidad profesional de los asistentes:
economistas, planificadores, geógrafos, ingenieros, ju
ristas, expertos en marketing, e~c.

Después de una introducci6n a la problematica de
la información regional que expuso D. Luis Carreño,
Secretaria Ejecutivo del Consorcio de Información y
Documentación de C:ataluña, las ponencias trataron
tres grandes temas: Las necesidades de información
regional, las bases de ~atos de información regional y
los sistemas de informaci6n regional y telecomunica
ciones, siendo seguidas de un animado coloquio que
moderó D:. Francisco Guij arro Arrizabalaga, Gerente
de la Fundaci6n organizadora e impulsor de la mesa.
El conjunto de ponencias y el texto de los coloquios ha
sido publicado recientemente por la Fundaci6n en un
volumen de 407 paginas cuyo interés es indiscutible.

Consecuencia de esta reunión fue la institucionali
zaci6n de las relaciones mantenidas anteriormente entre
la Fundación por una parte, y el Consorcio de Barce
lona y la Universidad de Santiago por otra, mediante
un "Convenio Interdisciplinar para el Establecimiento
y Desarrollo de Bancos de Datos Regionales" que fue
suscrito por la presidencia del Gobierno, el Instituto
Geografico y Catastral, el Instituto Nacional de Esta
dística, el C.I.D. de 'Cataluña, y la Fundaci6n para el
Desarrollo de la unci6n Social de las Comunïcaciones,
eonstituyéndose un Comité Gestor que inmediatamen
te empezó sus actuaciones, encaminadas al desarrollo
de un Proyecto Piloto y la celebraci6n de un ciclo de
mesas redondas sobre sistemas de información regio
nal.

Poca tiempo después solicitaron su adhesión al
Convenia varias entidades: la Diputaci6n Foral de
Alava, la Diputación de Vizcaya, la Universidad de

Extremadura y la Universidad de Santiago de Com
postela. Otras instituciones representadas en la reu
nión de Buitrago mostraron su interés en adherirse: La
Universidad de Palma de Mallorca (representada por
el Dr. B. Barcel6) la Universidad de Sevilla, la Dipu
tación de Valencia" la Universidad de: Valencia, la So
ciedad Asturiana de Desarrollo Econ6mico Industrial
(SADEI), la Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Galicia (SODIGA) y otras.

Ademas de la ya citada, hasta el momento se han
realizada dos mesas redondas. La p'rimera tuvo lugar
el día 28 de abril de 1978, en la misma Fundaci6n
(Madrid) y en ella se estudi6 la perspectiva en la ela
boración de los pr6ximas censos (Población, edificios
y locales) en el año 1980, actuando como ponentes re
presentantes del I. N. E., el C.,D!.I.C., el I.G,CI., y de
las Dip·utaciones de Vizcaya y Alava, que trataron so
bre el ,planteamiento general de los censos, su aprove
chamiento a nivel de pequeñas areas (exigencias, car
tografica y muestrales), las necesidades regionales res
pecto a sn contenido, los padrones municipales como
registros locales de población y la coordinación de cen
sos de poblaci6n y padrones.

La segunda mesa redonda se celebr6 el día 29- de
Septiembre de 1978 y en ella se abord6 el tema de los
sistemas de información regional que se dividió en dos
partes: la primera, su problematica general a b'avés
de casos como el de Galicia, Alemania, Aragón y País
Vasco; y la segunda los aspectos sectoria1es: los sub
productos de la gestión administrativa, la protecci6n
de datos y personas, y los problemas de referencia geo
grMica.

El hecho de haber asistido a estas reuniones y ha
ber participado en los debates me permite resaltar
- entre la variedad de temas tratados - dos aspec
tos: el que afecta a las técnicas geograficas, y el de la
necesidad que tienen nuestras islas de disponer de un
Banco de Datos Regionales.

A lo largo de las tres mesas redonda celebradas se
ha destacada la necesidad de la referenciaci6n de los
datos de los sistemas de información con base geogra
fica, la problematica de la elaboraci6n y actualización
de la cartografía estadística a distintas escalas, y las
posibilidades de la teledetecci6n para obtener informa
ci6n física sobre el territorio. Toda un conjunto de sis
temas y técnicas de referencias fueron expuestas por
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Ingenieros Ge6grafos de I.G.N. que mostraran la va
liasa ayuda que el ordena.dor y la teledetecci6n pue
den aportar a los estudios geografieos eonveneionaIes
y que con frecuencia - aunque con excepciones - son
casi deseonocidos por los geogrmos universitarios es
pañoles. Creo que seria muy positivo integrar en las
enseñanzas de geografía de las Facultades de Letras,
todos estos conocimientos, y que estos fueran imp,arti
dos por Ingenieros Ge6grafos que son los que los pro
fesionalmente los utilizan.

Pera la conclusi6n mas interesante que se deduce
de todas estas reuniones es, a mi modo de ver, la ur
gente necesidad de disponer en nuestras Islas de un
Banco de Datos Regionales, en cuya implantación la
Universidad ha tornado ya la iniciativa.

Con motivo del uXXIX Sa1ón internacional de l'in
formatique, de la communication et de rorganisation
de boureau (SICOB)" celebrada en París en la segunda
quiueena de septiembre, el periódico ~~L.e Monde'" ha
dedicado en sus ediciones del 19, 21 Y 23 de este mes,
una serie de artículos entre los que cabe destacar el
de Bertrand Evenc, Inspector de Finanzas y antiguo
miembro de la Comisión Guichard para el desarrollo
de las responsabilidades locales, titulado "La utilíza
ci6n del ordenador: Un aliado para la reconquista del
poder local77 • El autor señala que hoy se nos presenta
una oportunidad histórica: la posibilidad de aprove
char la informatizaci6n para implantar el germen de
la descentralizaci6n. Si los poderes autónomos, dice, el
autor, quieren verdaderamente robustecerse, es nece
sario que empiecen por dotarse de una informatica de
punta, inclusa superior a las necesidades actuales, por
que así prepararan el futura y aseguraran el incremen
to de sus competencias.

La puesta en marcha de un Plan Director del Te
rritorio y de Coordinación, acordado recientemente
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por el ~~C'onsell General Interinsular de las Baleares7',
puede ser la ocasión de abordar sistematicamente la
organización de un aparato estadístico local basico para
la toma de decisiones políticas de caracter regional,
para lo cua! el Banco de Datos resulta imprescindible.
La falta de infonnación desagregada a niveles efica
ces como p'uedan ser los datos municipales e insulares
es evidente: quienes hemos trabajado en investigación
del territorio sabemos por experiencia el coste de tiem.
po y dinero que ha llevado la elaboración primaria de
estos datos, y las dificultades por obtenerlos cuando no
nos hemos encontrada en la imposibilidad de hacerlo.
Así y toda existen en nuestras islas importantes fuen
tes de información, pero sn dispersión y a veces el
desconocimiento de las mismas las hace inútiles. Ante
este panorama desalentador, el poder disponer de un
Banco de D'atos pennitiría no solo sistematizar la in
formaci6n existente sina también elaborar met6dica
mente toda la que ahora no disponemos. Su utilidad
tr.asciente a las p·uramente administrativas, ya que de
sn existencia se podría aprovecha.r la empresa privada,
los profesionales, los partidos políticos, etc., con lo
que sn mantenimiento no resultaría gravoso para nin
guno de los posibles usuarios.

La organización e implantación de un Banco de
Datos Regionales no es. tarea simple sino de una gran
complejidad como se ha demostrado en las mesas re
dondas celebradas, pero precisamente el objetivo de
estas ha sida plantear esta complejidad y abordar so
luciones. En esta línea existe el proyecto de continuar
con este tipa de reuniones celeb·randose la próxima en
Badajoz, y estando prevista tener otras en diversas ciu
dades entre elIas Palma de Mallorca.

B. BARCELÓ PONS





CRüNICA
Seminario sobre « Tipos de Paisajes Rurales de España»

Fundaci6n Juan March. Madrid. 12, 13, 14 Y 15 de juDio de 1978

En los días 12 al 15 de junia se rea1iz6 bajo el pa
trocinio de la Fundaei6n Juan March de Madrid un
seminario sobre "Tipos de Paisajes Rura1es de Espa
ña" en el que asistieron y participaran treinta y siete
ge6grafos entre ponentes y comunicantes. La direc
ci6n del seminario corri6 a cargo del catedratíco de
geografía de Valladolid, Dr. D. Jesús García Feman
dez y actuó como relatora, Josefina Gómez Mendoza.
A él asisti6 una representación del Departamento de
Geografía de Palma de Mallorca formada por B. Bar
ce16 Pons en calidad de ponente y Pere Salva Tomas
como comunicante.

Las sesiones fueron divididas entre las seis ponen
cias presenta.das cuyos ponentes fueron los doctores
AUredo Floristan Samames (Navarra y País Vasco),
Bartolomé Barcel6 Pons (Cataluña y Ba1eares), Angel
Cabo Alonso (España interior), Joaquín Bosque Mau
rel (Andalucía), Antonio Gil Olcïna (País Valenciano)
y Antonio López Gómez (Islas Canarias).

Las ponencias y comunicaciones presentadas fue
ran en sn mayoría de bastante calidad, si bien a nues
tro parecer en bastantes ocasiones se exp:usieron mu"'\
chas investigaciones sobre cultivos, su distribuci6n y
problemas econ6micos, olvidandose basicamente de
que el seminaria era sobre tipos de paisajes ruraIes~

Por otra parte se zanj6 en todas las veces que se ex
puso la cuesti6n de la definici6n del concepto de pai...
saje, del que toda el nlundo hablaba y na.die definía.
En consecuencia de ello se intent6 esquivar el proble...
ma proponiendo, creo que siD mucha convicción, or
ganizar un pr6ximo seminario sobre el tema del pai
saje.

'Eln la ponencia de Cataluña y BaIeares se presen
taron cinca comunicaciones, ademas de la ponencia
del D'r. Barcel6 Pons, tres de las cuales se referían a
Cataluña (expu,estas I)or Dolares García Ram6n, Ro-

ser Majoral Moliné y M.a de Bolós i Capdevila), sien
do las dos restantes sobre Ba1eares (Pere Salva y Vi
cenç Rosselló Verger). En suo ponencia el Dr. Barceló
dividió su comunicaci6n en dos partes correspondiendo
a las dos regiones que englobaba. En cada una de
elIas estudió su diversidad climatica como punto de
partida de la fonnaci6n de los paisajes rurales uadi
cionales, de los que expuso su posterior evolución. Fi
nalmente estudíó la incidenciadel proceso de indus
trialización y el impacto de la explosión urbana so
bre el paisaje rural de Cataluña, así como el impacto
del turismo sobre las transformaciones recientes del
paisaje de las Baleares. La ponencia dia lugar a una
larga discusi6n, que en su base parecía fundada entre
unos hipotéticos recelos entre una España interior y
una Cataluña industrializada. Esp'ecialmente fueron
fuertes las discusiones entorno a la frase de que con
la aparici6n del capita1ismo nacional e internacional
el poder de Barcelona no se ejerce sino en provecho
de los intereses naciona1es (por captura) o intemacio-
naies (por colonizaci6n).

Las dos restantes comunicaciones con interés para
Baleares fueron presentadas por Pere Salva (Profesor
de Geografía de Palma de Mallorca) y Vincenç Ros
selló (Catedratico de Geografía de Valencia). La pri
mera Ilevaba como título cCLa transformación del pai
saje rural de la Serra de Tramuntana de la isla de Ma
llorca: la decadencia de la cCpossessió" mallorquina co
mo su elemento organizador" trabíndose de una expo
sici6n sobre la evoluci6n del paisaje rural de la Serra
en el que su constitución actual cCes fruto de una reor
ganizaci6n espacial, cuya iniciativa ha sido impuesta
por el turismo, y en donde coexisten formas petrifica
das de su única y antigua funci6n agraria CCposses
sions", caminos rurales, cCsitjas" y bancales abandona
dosdos) con" elementos nuevos de cariz urbano cuya





TRABAJOS PUBLICADOS

Bajo la denominac!ón de "Trabajos de Geografia" se reUnen todas aqueIlas pubUcaclones en cuya rea
llzación o edlcl6n ha 1ntervenldo el Departamento de oeografia de la Facultad de Filosofia y Letras de Palma
de Mallorca, bajo la direcclón del Dr. Bartolomé Barceló Pons.

I.-B. Barceló Pons: Evoluct6n reciente y estructura actual de la poblacwn en las lslas Baleares. Tesis Doctoral.
1970. Madrld-Iblza, C.S.I.C.

2.-Cañellas - Ferrer - Juan - Mas - Santaner: Estudio socioeconómico de Llucmajor y su comarca. Premio de
los Jocs Florals de Llucmajor 1969. (Separata del Boletin de la C.O.C.I.N. de Palma, 1970, n.o 666).

3.-Manuel Rlbas P1era y equipo redactor de la Revlsl6n del Plan de Ordenac16n Urbanística de Palma: Analists
de la Ciudad de Palma de Mallorca. (Separata del Boletín de la C.C.C.l.N. de Palma, n.o 667-668).

4.-Ribas Piera - Soler - Carreño: Turi3mo y urbanismo en Palma de Mallorca. Comun1cación presentada al
XXX Congreso Mundial de la Federaclón Internacional de la Vivlenda y el Urban1smo, Barcelona 1970. (se
parata del Boletin de la C.C.C.I.N. de Palma, 1970, n.o 669).

5.-B. Barceló Pons: Palma de Mallorca, capital insular. Com,unlcaclón presentada al Semlnario sobre la proble
matlea del desarrollo slmultaneo de las areas metropolltanas y las reglones. Valeneia, Junlo de 1970. (Sepa
rata del Bo!etín de la C.C.C.I.N. de Palma, 1970, n.o 669).

6.-B. Ba.reeló Pons: El Mediterraneo Occidental y sus islas. Lecclón inaugural del curso aeadémleo 1971-1972
en la Facultad de Filosofia y Letras de Palma. (Separata de "Mayurqa", 1971, vol. V).

7.-Antonio Cardell Vanrell: El patrimonio Artistico Nacional, su restauración y el dualfsmo Arte-Turf.smo. (se
parata del Boletin de la C.C.C.I.N. de Palma, 1971, n.o 672).

8.-Mlguel Seguí Aznar: La arquitectura modernista de Mallorca. (Separata del Boletin de la C.C.C.I.N. de Palma,
1972, n.o 674).

9........Jean Bisson: La propiedad ciudadana en las 1slas Baleares. (Separata del Boletín de la C.C.C.I.N. de Palma,
1972, n.o 674).

10.-Tomas Vidal Bendlto: La casa rural y la arquitectura tradicional menorquina. (Separata del Boletín de la
C.C.C.I.N. de Palma, 1972, n.o 675).

H.-Rosa Vallés Costa: Contribución al estudio del turlsmo en 1biza y Formentera. Tesf.s de Licenciatura. (sepa
rata del Boletin de la C.C.C.I.N. de Palma, 1972, n.o 676-677).

l2........José Verd Crespí: Introducción al estudio sedimentológico del cuaternario continental del llana de Palma,
(Separata del Boletín de la Socledad de Historia Natural de Baleares, 1972, Tomo, XVII).

13.-Alberto Quintana Peñuela: El comercio de los puertos de Baleares entre 1868 y 1886. (Separata de "Mayurqa",
1973, voL IX).

14.-Miguel Ferrer Fl6rez: La evolución de la población de Malwrca y en especial de la Cordillera Norte (Serra
de Tramuntana). (Separata del Boletin de la C.C.C.I.N. de Palma, 1973, n.o 678-679).

l5.-Isabel Moll Blanes: La política agraria de la Sociedad Mallorquina de Amigos del País, 1778-1802. (Separata
del Boletin de la C.C.C.I.N. de Palma, 1973, n.o 680).

l6.-B. Barceló Pons: Aspectos geogra/icos de la 181a de Mallorca. (Separata de la. Historia de Mallorca, coordina
da por J. Mascaró, 1973, Tomo Il.

17.-B. Barceló Pons: Las 18las Baleares. (Separata de "Conocer España. Geografía y Guía salvat", 1974, tom II).

l8.-Alberto Quintana Peñuela: El Puerto de Palma de Mallorca. Tesis de Llcenclatura. (Separata del Boletin de la
C.O.C.I.N. de Palma, 1974, n.o 682).

19.-B. Barceló Pons: Población y turi3mo en el munfcipio de Sant Antoni Abat (]biza). (Separata del Boletín de
la C.C.C.I.N. de Palma, 1974, n,o 683).



,

20.-Pere Salva Tomàs: La parcelaci6n, propiedad V utiltzaci6n del sueZa en el munfcipio de Andratx. Tesis de Li
cenclatura. (separata del Boletin de la C.O.C.I.N. de Palma, 1974, n.o 683).

21.-Juana Ferragut. Bonet: La Desamortizacíón de Mendfzdbal en Mallorca. (1836-1846), Tesis de Licenclatura. (Be
parata del BoleUn de la C.O.C.I.N. de Palma, 1974, n.o 684-685).

22.-Alberto Qulntana Peñuela: Espacio y sociedad en Mallorca. (separata de "Mayurqa", 1974, Vol. Xll).

23.-Jullan Gómez Ganego: La exploractón científica en el Medfterraneo en el campo de la oceanografia tisica. (se
parata de "MayUl"qa", 1974, Vol. xn).
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