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LA REIVINDICACIÓN DE LA 
MONARQUIA PRIVATIVA 

MALLORQUINA 
DURANTE EL ROMANTICISMO 

A L E J A N D R O S A N Z D E LA T O R R E 

La aparic ión cn 1.840 de la revista La Pahua y la proliferación de l ibros de viajes, 
gu ías , h is tor ias locales , revistas que difundieron la his tor ia , l i teratura, ar te , t rad ic iones , 
paisajes, etc . de Mal lorca , significaron el germen de una acti tud de exal tación de los valores 
locales y el inicio de una conciencia regionalista entre los intelectuales mal lorquines , que no 
a lcanzó su apogeo has ta finales de siglo, influenciada en gran parte por la "Rena ixença 1 ' 
catalana. 

Este p roceso ideológico fue c o m ú n tanto a Ca ta luña (el loco m á s impor tan te del 
reg iona l i smo dec imonónico) c o m o a Valencia y Baleares, territorios q u e conformaron en la 
Edad M e d i a la Corona de Aragón, que poseían unas pecul iar idades l ingüíst icas, históricas y 
cul tura les , y que habían sufrido un claro re t roceso, pr imero por el mayor peso e c o n ó m i c o , 
polí t ico y demográf ico de Casti l la tras la unión de los dos reinos con los Reyes Catól icos , y 
después por la polít ica unificadora y central is ta de Felipe V, que pr ivó a estos terri torios de 
sus tradicionales fueros. 

La mayor l ibertad de expresión conseguida con el adven imien to del r ég imen liberal 
tras la muer te de Fernando VII (1833) y la difusión del sent imiento nacional is ta de m a n o de 
la burgues ía , s ignificó que , junto al concep to de patria o nación común , surgiesen también 
actitudes provincialistas o regionalistas en defensa dc la "patria chica" y de las peculiar idades 
l oca l e s , que tuvieron e c o en las r eg iones que cn el p a s a d o tuvieron una es t ruc tu ra 
económica , polí t ica y cultural propia y que fueron potenciadas en función dc los intereses 
e c o n ó m i c o s y polít icos de las burguesías locales. 

E n M a l l o r c a y d e s d e 1840, p o d e m o s hab la r dc los in ic ios de una c o n c i e n c i a 
regionalis ta a nivel l i terario, paralela a la difusión del romant ic i smo, que se manifes tó en la 
af i rmación del pasado medieva l , las t radiciones , el arte, el paisaje, la l i teratura locales. En 
todo el lo se trasluce una añoranza por la Mal lorca medieva l , cons iderada c o m o la época de 
esp lendor e c o n ó m i c o , pol í t ico , cultural y ar t ís t ico. Signif icó el inicio de una act i tud de 
af i rmación y reivindicación dc los valores locales, que no t raspasó el c a m p o dc la literatura, 
pues la burgues ía ma l lo rqu ina ca rec ió dc una base s o c i o e c o n ó m i c a y de unos intereses 
particulares que sustentasen una Renaixença s imilar a la catalana. 

Tan importante c o m o la conciencia regional , fue el sent imiento de per tenencia a una 
nación m á s ampl ia , España . La burgues ía local se seni ía identif icada con la mo n a rq u í a 
liberal de Isabel II (1833-68) , cn tanto cn cuanto se asociaba al régimen par lamentar io , y la 
polít ica e c o n ó m i c a dc los gobie rnos moderados y progres is tas no contradi jo el c rec imiento 
c o n s e g u i d o en esta etapa. La mayor o menor nostalgia dc erudi tos locales c o m o Anton io 



4 4 0 ALEJANDRO S A N Z DE LA TORRE 

Furió (Palma de Mallorca. 1798-1853) . Joaquín María Bover (Sevilla, 1810-Palma de 
Mallorca, 1865) o José María Quadrado (Ciudadelu. I 819-Palma de Mallorca, 1896) por los 
antiguos fueros, nunca luvo pretcnsiones de Upo político. 

Los autores insulares y las historias locales de esta etapa, trataron de resaltar y 
difundir los aspectos más gloriosos y representativos del propio pasado histórico. Y junto a 
las historias locales, las nacionales, en forma de crónicas, diccionarios, etc. que apuntaban 
por un conocimiento global de España dando a conocer las características de cada provincia y 
su estado actual dc cara a las necesidades administrativas y refor/.ando ideológicamente los 
lazos de unión de todos los españoles. 1 obras herederas del interés dc la Ilustración por 
conocer la realidad del país. 

La recuperación dc la historia dc Mallorca fue obra dc eruditos como Antonio Furió, 
Joaquín M* Bover y José M a Quadrado. sin olvidar la importante aportación del catalán 
Pablo Piferrer (Barcelona, 1818-48). Aparte de la investigación archivística (sobre todo en 
Piferrer y Quadrado), las viejas crónicas locales impresas o manuscritas, bien conocidas por 
estos eruditos, fueron la fuente de información en sus obras históricas. En los casos dc 
Furió y Bover, el excesivo seguimiento de estas crónicas, sin crítica ni confrontaciones 
documentales, hizo que sus obras cayesen en numerosos errores. 

Las crónicas más utilizadas por los historiadores fueron las de Juan Binimelis (1538¬ 
1.616), Juan Dameto ( 1 5 5 4 - 1 6 3 3 ) , Vicente Muí (1614 -87 ) , Jerónimo Alemany (1693¬ 
1.753) o Buenaventura Serra ( 1 7 2 8 - 8 4 ) , junto a obras manuscritas-dc otros autores 
mallorquines. Además, se manejaban obras de autores foráneos del periodo ilustrado, como 
José Vargas Ponce, Gaspar Melchor dc Jovcllanos o Jaime Villanueva.1 de mayor rigor 
científico y documental. 

Los historiadores románticos recuperaron la Edad Media mallorquina y especialmente 
las glorias del antiguo Reino dc Mallorca y dc sus monarcas privativos, identificado todo 
ello con la etapa de mayor esplendor político, económico y cultural de su historia particular, 
algo que ya habían destacado antes que ellos los cronistas locales primero, y los ilustrados 
como Vargas Ponce o Jovcllanos después. 

En este amplio periodo medieval, que se extiende desde la conquista dc la isla a los 
musulmanes por Jaime 1 dc Aragón cn 1229 hasta la decadencia definitiva de finales de! 
siglo XV, reinando los Reyes Católicos, veían los eruditos románticos desde una óptica 
liberal- moderada, católica y regionalista, sus propias raices, sus señas de identidad y la 
grandeza pasada, perdida hacía siglos y sentida con profunda nostalgia. 

Todos los autores reconocían el origen de la identidad nacional mallorquina en ia 
conquista de la isla por Jaime í Í1229) y su incorporación a la Corona dc Aragón, que 
conllevó la repoblación de aquella por catalanes y aragoneses que llevaron allí su lengua y 

La ulna mas completa cn cuanto a dalos cs la dc Pascual M Á O O Z Oía ttt/íat Ui gfQgrdfii •' esutáúttietf-
histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid. 1:845-50, X V I vols. 

Junio a las conocidas historias de Binimelis, Dámelo. Mul, Serra y Alemany (las de Dameto y Mut fueron 
reimpresas en 1840-1 con notas de Bover), existían inanuscnlos de desigual valor. Ver Joaquín María 
B O V H R D E 1ÍOSSELLÓ: Biblioteca de escritores baleares. Palma, IHfiS, ti vols. 

José VARGAS PONCE: Descripciones de las islas Piriusas y Baleares. Madrid. 1787; 

Jaime VILLANUEVA: Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 1X51-2, XX1-XXI1; las canas de 
Jovcllanos sohre arquitectura gótica dc Palma, estrilas durante su encierro en el Castillo de Bellver (1802¬ 
8), influyeron durante el período romántico en la exaltación det gótico insular 
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Antonio FURIó I .SASTRE: Panto ama tipítco-ínstónco-tiriistico dc tas Islas Huleares. Palma, 1840, 9. 

Pablo P I P E R R E R : Recuerdas \ bellezas de España. Mullareu, Barcelona, 1.842. 232. 

José María ( J U ADRADO: "Las Islas Baleares", Semanario Pintoresca Español, 1843. 14. 

su cul tura . F u ñ ó ensa lzó la conquis ta cr is t iana de la isla por desalojar para siempre al 

engreído musulmán? que rivalizaba en el Mediterráneo con el comerc io aragonés . 

Piferrer des tacaba dc la conquis ta la propagación del cr is t ianismo y el f lorecimiento 
con J a i m e I y suceso re s , q u e pro teg ieron el comerc io mal lorquín y los in tereses dc la 
poblac ión urbana frente a la nobleza terrateniente, y que conced ió l ibertades munic ipa les y 
unas inst i tuciones propias de au togobie rno donde estaban representados los tres es tamentos 
(franquicias de 1230): el Grande y General Consejo y los Jurados. El catalán juzgaba la etapa 
ba jomedieva l con grandes para le l i smos respecto al l iberal ismo dc su t i empo , y opues ta al 
despot i smo del Ant iguo Régimen que los románticos rechazaron: 

Favorables tiempos fueron aquellos en que se acometió la 

conquista de Mallorca: el feudalismo en todas partes comenzaba a ser 

contrarrestado por ta fuerza benéfica del trono; el tráfico y las grandes 

guerras dc Oriente habían poblado y aún enriquecían a las ciudades, que 

se erigieron en estílaos; y a la sombra de aquella institución suprema 

las comunidades adquirían preciosos privilegios, eran admitidas en los 

parlamentos y fijaban con reglas ciertas y perpetuas la forma de su 

interior gobierno.5 

Las op in iones de Q u a d r a d o respecto a Ja ime I y su obra conqu i s t adora eran muy 
pos i t ivas : 

Bien pronto mudaron de aspecto la ciudad y la isla; por todas 

parles se convirtieron las mezquitas en templos, o se edificaron éstos 

de nuevo, instituyóse un obispado, establecióse un buen gobierno, 

asaz libre y popular, acudieron colonos de todas las provincias de 

Aragón, atraídos por la fertilidad de aquel suelo, por la buena posición 

y auge de su comercio, y por los numerosos privilegios que el 

conquistador les concedía}? 

Dent ro de la Edad Media insular, fue la c lapa de la monarquía privativa mal lorquina 
( 1 2 7 6 - 1 3 4 3 ; re inados dc Ja ime II. Sancho l y Ja ime III) la q u e se identificó con el apogeo 
del esplendor comercial , polít ico y cultural del R e m o de Mallorca, la que los erudi tos locales 
cons idera ron c o m o emb lemá t i ca y representat iva de las grandezas dc la isla. Esta idea ya 
estaba presente en los cronis tas Binimel is , Damem, Mut, etc . y en erudi tos i lustrados c o m o 
Vargas Ponce o Jovcl lanos . La r iqueza proveniente del comerc io en las costas medi terráneas 
(África del norte, Italia, Andaluc ía , Or iente) , ap rovechando la expans ión a ragonesa , y con 
Lisboa , puertos can tábr icos , F landes , etc . y el su rg imien to dc manufac turas texti les fue la 
base de la riqueza insular, nunca igualada en posteriores etapas históricas. 

El Reino de Mallorca mantuvo su independencia con Ja ime II y sus sucesores Sancho 
I y J a i m e III, desar ro l ló con sus inst i tuciones dc gob ie rno (Grande y Genera l Conse jo y 
Jurados) sus propias directr ices polít icas al margen de la Corona de Aragón; los mercaderes . 
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artesanos y financieros tuvieron gran influencia en el gobierno y fruto de la riqueza alcanzada 
son los grandes edificios gót icos de la capital . 

An ton io Furió encomiaba (ti r iqueza lograda con los reyes mal lorquines , reflejada en 
las mejores obras dc la arquitectura gótica insular c o m o la Lonja, la Catedral , los conventos 
dc Sto. D o m i n g o y S. Francisco y el Cast i l lo dc Be l lve r . 7 

La figura del p r imer rey mal lorquín , Ja ime II, fue sin duda la más quer ida , s iendo 
cr i t icadas en camb io las pre tens iones de su he rmano Pedro III de Aragón de usurparle sus 
p o s e s i o n e s , conced idas por su padre Ja ime I. Los reyes de Mal lorca eran e log iados por 
Fur ió : 

Con cuyo gobierno prosperó la isla, hasta llegar al más alto 
grado de poder y riqueza, la que desapareció tan luego como entró a 
formar parte de unos estados más extensos, cuyos monarcas dieron a 
nuestros mayores, sobrados motivos pena quejarse del ambicioso deseo 
de unir la Corona de Mallorca a la de Aragón? 

Del m i s m o parecer , y gran defensor de las propias señas de identidad mal lorquínas , 

r epresen tadas por la monarqu ía privativa y las inst i tuciones foralcs, fue Joaquín M* Bover, 

que resaltaba la expansión comercial de esta etapa: 

Aunque este estado de fortuna duró basta el siglo XV, sólo en el 
Xlil fue cuando lució con mayor esplendor. Viéronse los mallorquines 
con 300 naves de gavia propias de su rada ... Consecuencia forzosa de 
este tráfico fue el aumento de población; hízose necesario fabricar la 
lonja de caballeros, la de ingleses y genoveses, aumentáronse las 
riquezas y con ellas el lujo; y pronto llegó Mallorca a un estado de 
opulencia y prosperidad en que nunca se había visto? 

El ca ta lán Pab lo Piferrer se l amentaba dc las d e s a v e n e n c i a s en t re J a i m e II y su 
he rmano Pedro 111, cu lpando a ambos por igual de los conflictos que condujeron a la toma de 
Mal lorca por Alfonso III y a la vuelta dc Ja ime II al t rono mal lorquín en !2'J8\ tras el pacto 
de in feudac ión j u r a d o ai rey a ragonés y sobr ino del rey mal lorquín Ja ime el Jus to . De) 
reinado dc Jaime II añadía: 

Al fin, tras tantos años de ausencia, pudo d. Jaime II volver a 
las Baleares y darse todo entero a su buena administración ... 
engrandeció y asentó con sus desvelos y administración el reino que las 
armas de su padre le habían entregado desierto en unas partes, sin 
cultivo en otras, y en todas con vivos rastros de la rigurosa 
conquista.1(1 

Antonio FURIÓ Y SASTRE: Curta bislóiico-criitca saine el lugar donde estuvo situado lo antigua i'allenlia 

en la época que las rumanos dominaran ta isla de Mallorca. Pulula, 18.18. 65. 
Antonio F U R J ó Y S A S T R E : Panorama óptico-tüstórico-artisñca de las Islas Huleares, 22, 

Joaquín María Hovi.K DE R O S S t J I.ó: Del ungen, progresa y estado actual de la agricultura, artes y 
comercio en la isla de Mallorca, Palma, 1X41. 14 

' Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, 84-5. 
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1 Cayetano S O C Í A S : Reyente Malina ti, Palma, 1X52, 29-30 

• Antonio RJRló Y SASTRE: Carla liisiórico-t rail a .tabre el lugar tlaiute estuvo la antigua Pítima en la 
época en que tas rumanos dominaron la islu de Maltona, Palma. IK35, 41. 

' Antonio FURIó Y S A S T R E : Panorama ópiuo-iiisttirien-arlisiliode las Islas Baleares. 25. 

El ma l lo rqu ín C a y e t a n o Soc ía s r eca l có de J a i m e II sus nobles sentimientos, 
ref i r iéndose a él c o m o rey benéfico y padre amoroso dc sus pueblos, y gran mecenas de la 
a rqui tec tura gótica, s eña lando c ó m o durante su re inado se re formó el Palac io m o r o de la 
A lmuda ina , se cons t ruyó la iglesia de S. Franc isco , se avanzó la Catedra l , se levantó el 
Cast i l lo de Bellver, etc . al t i empo que e logió su protección de los fueros, comerc io , artes, 
e t c . " 

Para los h i s to r i ado re s r o m á n t i c o s loca les , J a i m e II y la m o n a r q u í a p r iva t iva 
represen taban el pa r ad igma del e sp l endor y grandeza dc Mal lorca en la Edad Med ia , un 
e s p l e n d o r q u e t en ía su base en la r iqueza p r o p o r c i o n a d a por el c o m e r c i o nava l , la 
independenc ia del Re ino dc Aragón, el respeto dc los reyes mal lorquines a las inst i tuciones 
torales (que daban cabida a todos los es tamentos sociales), y el desarrol lo cultural y artístico, 
r ep re sen t ados r e spec t i vamcn lc por la figura dc R a m ó n Llull y por la cons t rucc ión de 
impor tantes edificios gót icos cn Palma, que const i tuyen los dc mayor cal idad artíst ica de la 
isla. 

El fin dc esta época g lor iosa fue. para los h is tor iadores románt i cos locales (que 
seguían los ju ic ios dc los cronis tas Binimel is . Dámelo y Mul) , la conquis ta de Mal lorca 
por el monarca aragonés Pedro IV en 1343 y la definitiva derrota de Ja ime III en L luchmayor 
{1349), que supuso el final del Reino de Mal lorca y su incorporación defini t iva a la Corona 
dc Aragón . T o d o el lo un ido a los efectos dc la crisis del s iglo XIV, y a los grandes gastos 
ocas ionados por la política expansionista mediterránea del monarca aragonés. 

L o s ju ic ios sobre Pedro IV y su polí t ica expans ionis ta que pr ivó a Mal lo rca dc su 
au togobie rno , fueron m u y negat ivos cn todos los historiadores, que calificaron esta etapa de 
catastrófica para Mal lorca , y la consideraron el inicio de su decadenc ia , que cu lminar ía a 
finales del s iglo XV. 

Furió denunc ió tos pre tex tos de Pedro IV sobre el no cumpl imien to del pacto de 

infeudación por Ja ime III, para someter la isla: 

El rey d. Pedro dc Aragón queriendo unir a su corona las islas y 
reino de Mallorca, tomó mi! pretextos falsos, formando acusaciones 
sobre delitos supuestos a nuestro virtuoso monarca d. Jaime III de 
Mallorca. 

Sus descal if icaciones para con el rey aragonés fueron constantes , por su insaciable y 
rabiosa sed de enseñorean * uue contrastaba con la bondad y religiosidad del rey mallorquín. 

La visión de Bover sobre estos hechos era apocal íp t ica , cu lpando a la C o r o n a dc 
Aragón de la decadencia mallorquina: 

Mirada pero la isla de Mallorca por los reyes de Aragón como 
un país de conquista, y haciéndola servir a sus particulares intereses; le 
sucedió lo que a Inglaterra con la de Hannover, y desde entonces 
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empezó Su decadencia. El ¡tambre de 1294 xa enflaqueció su robustez, 

y los muchos empeños y convulsiones políticas del siglo XfV 
bastaron para sumirla en la indigencia más escasa.14 

Y la obra de Pedro IV. j u / g a d a con amargura: 

El criminal rey de Aragón acababa de sentarse en un trono que 

no era suyo ... y muy en breve vio Mallorca radicarse en su suelo el 

terror, la desolación y et espanto. ^ 

Similares cri terios tenía Piferrer. En el tomo dedicado a Mal lorca de sus Recuerdos y 

bellezas de España, cr i t icó la ambición de Pedro IV de sojuzgar Mal lorca , amparándose en 
las acusac iones hechas a Ja ime III de quebrantar su vasallaje, por la entrada de los franceses 
en el Rose l lón . A ñ a d i e n d o dc Ja ime III que fue ... bueno, abierto y demasiadamente 

confiado, coincidía cn señalar las consecuencias nefastas que la unión con Aragón tuvo para 
Mal lorca: 

Fatal fue esa unión a Mallorca. En el seno de la paz, los 

labradores bendecían antes la memoria del benéfico Jaime !!; y escala 

de todas las naciones levantinas en su comercio con las costas 

africanas, la isla se había engrandecido por un activo tráfico. La 

abundancia y el contentamiento reinaban en ella: tas lelras se 

envanecían con el nombre de Raimundo Lutio; y la arquitectura 

levantaba en su capital tos edificios que atestiguaban su riqueza. La 

dominación aragonesa vino a tumbar tan feliz estado.Ifi 

El his tor iador Q u a d r a d o hizo causa c o m ú n en la re ivindicación dc la monarqu ía 
pr ivat iva y su apasionada defensa, condenando la invasión aragonesa que acabó con la época 
d o r a d a de Mal lo rca y con su propio gob ie rno , s o m e t i e n d o las Baleares a los in tereses 
expansionis tas aragoneses: 

Desde entonces quedó Mallorca definitivamente unida ai reino de 

Aragón: y explotada hasta el extremo por su nuevo señor, y obligada a 

afrontar cada día subsidios y donativos, y a armar para la guerra de 

Cerdeña dos escuadras que se perdieron ... Mas en ta última mitad det 

siglo XIVy en todo el XVparece se conjuraron todas las calamidades 

para deslustrar su brillo y minar su grandeza.17 

L a d e c a d e n c i a pol í t ica y e c o n ó m i c a de Mal lo rca en el s iglo XIV no h izo s ino 
agravarse durante el s iglo XV, época dc crisis general izada en el reino a ragonés . Esta época 
de recesión de la economía mallorquina que no mejoró hasta el reinado de Carlos III, terminó 

Joaquín Muría BOVKR Dti R O S S L t . l . ó : Del origen, progreso y estado actual de la agricultura, artes y 
comercio en ta isla de Mallorca. 15. 

' Joaquín Mana HOVIIR DI: RoSKl l.l ó: Historia de lo Casa Real de Mallorca y noticia de ¡as monedas 
propias de esta isla. Palma, 1 Sí5, 60 I. 
3 Pablo P I H E R R E R : Recuerdos y ¡vilezas de España Mallorca. 106. 

' José María QUADRADO "Las Islas Baleares". 15 Se refiere a las pestes de 134H y 1.174, hambrunas, 
derrota de la armada sania en Beibena en I .198, inundación de la Riera en 1 403, revueltas de payeses en 
1391 y cn 1450 anle los impuestos y malas cosechas, revuelta de las Gemianías en 1521. etc. 
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E l cronista Mul achacaba al descubrimiento dc America la decadencia del comercio mediterráneo y dc 
la Corona dc Aragón. Ver Juan D A M E T O . Vicente M O T , Gerónimo A L E M A N Y : Historia genera! del 
Reina de Mallorca. Palma, 1841, l!t. 554-5, Jovellanos apuntaba igual mente que la perdida de importancia 
del tráfico mediterráneo, debido a la ruta portuguesa de las especias y a la rura atlántica con América, 
motivaron la decadencia dc Mallorca Ver Gaspar Melchor DE J O V E L L A N O S : Caria lusiórico-artistica 
sobre el edificio de ta Umja de Mallorca. Palma, 1,812. 

' Joaquín Mana B O V E R DE R O S S E L L Ó : Del origen, progreso y estado actual de la agricultura, unes y 
comercio en ta isla de Mallorca, 15-6 

de borrar los rastros de la anterior riqueza producida por el comercio , rural izando la economía 

i n s u l a r , 1 * 

Bover, c i tando a Jovel lanos, escribió que: 

En el siglo XV perdió el comercio balear todo su influjo: los 
portugueses abrieron por el atlántico una nueva senda a las preciosas 
mercaderías de Oriente, que antes venían desde Egipto y Siria a los 
puertos del mediterráneo para desparramarse por Europa. Mallorca,.... 
además de participar entonces de tan rico comercio, era una escala 
general de arribada y descanso. Pero cuando Colón, Cortés y Pizarra, 
descubriendo ... otra India más rica y dilatada, llamaron hacia occidente 
todas las especulaciones mercantiles. ... Mallorca recibió el golpe 
mortal y cayó en el último desediento." 

Piferrer hah laba a m p l i a m e n t e del comerc io mal lo rqu ín al referirse a la Lonja de 
Palma, a t r ibuyendo su decadenc ia a diversos factores, c o m o la toma de Cons tan t inopla por 
los turcos (1453), la piratería berberisca cn el Medi ter ráneo, la apertura de la ruta por tuguesa 
a las e s p e c i a s por el cabo dc Buena E s p e r a n z a , el d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a y la 
impor tanc ia de la ruta at lántica, las revuel tas c ampes ina s del siglo XV en Mal lorca contra 
los impues tos ( foráneos) , los g randes gas tos g e n e r a d o s por la pol í t ica med i t e r r ánea de 
Aragón en Italia, y los estragos demográf icos producidos por las epidemias de peste desde el 
s iglo X I V . 2 0 

Jun to a las grandezas del pasado medieval , oiro de los aspectos re iv indicados por los 
h i s to r i adores locales fueron los an t iguos fueros de Mal lorca , d e r i v a d o s de la Car t a de 
Franquic ias (1230) otorgada por Ja ime 1 a los pobladores de la isla tras la conquis ta , y que 
es tuv ie ron vigentes has ta el Decre to de N u e v a Planta de Fel ipe V (1715-18) . Para es tos 
h i s tor iadores dc tendencia l iberal , aque l los s imbol izaban la af i rmación dc las l iber tades 
loca les y el r e c o n o c i m i e n t o de su prop ia ident idad reg iona l , frente al a b s o l u t i s m o y 
cent ra l i smo borbónicos , que los negaba. 

En lodos el los hay un recuerdo nos tá lg ico de aquel los y una acti tud re iv indicat iva 
que , no obstante , no pasa del plano literario al político. A pesar del cent ra l i smo del régimen 
isabelino, su decidida a p e n u r a al cons t i tuc ional i smo hizo que se identificase con los valores 
l iberales p ropugnados por la burguesía moderada mallorquina y con el progreso económico . 

F u r i ó de s t acó el g o b i e r n o foral y sus logros , e l og i ados por las viejas c r ó n i c a s 
l o c a l e s , e s t a b l e c i e n d o p a r a l e l i s m o s con el l i b e r a l i s m o i s a b e l i n o , y c r i t i c a n d o el 
abso lu t i smo: 

' Pablo P I F E R R E R : Recuerdos y bellezas de España. Mallorca. 209-32. 



4 4 6 ALEJANDRO SANZ DE LA TORRE 

Las fatales consecuencias de una guerra intestina (la de 

Sucesión) ... dejaron entre nosotros reliquias muy funestas ... 

Mallorca, como saben todos, untes del año 1717 teniu sus fueros y 

leyes particulares, sus asambleas generales, sus magistrados nacionales 

y una milicia ciudadana armada y aguerrida. El ayuntamiento de la 

capital se componía de seis concejales que llamaban jurados ... Ellos 

convocaban y presidían el grande y general consejo, hacían ejecutivos 

después sus acuerdos, y su jurisdicción se extendía a todas las islas. 

Bajo tan buen régimen fue gobernada esta provincia desde su conquista 

en 1229 basta el precitado año de / 7 / 7 , en que Felipe V niveló toda la 

monarquía bajo el pie dei gobierno municipal que tenía Castilla ... , y 

ojalá que con el tiempo vean nuestros ojos renacer en este país la 

época de los jurados.21 

El m i s m o aprecio por las instituciones torales estuvo presente en Bover, que es tudió 
y e log ió sus órganos representa t ivos (Jurados, Grande y General Consejo , Audiencia , Baile 
G e n e r a ! ) , 2 2 y cn Piferrer, que decía que tal fue el gobierno que rigió Mallorca desde que el 

valor catalán y aragonés lo arrancaron a la dominación arábiga ... asi duró basta que en / 7 / 7 
el rey D. Felipe V allí como en todas partes quitó la forma antigua, e impuso a los vencidos 

la ley de los vencedores, que unificó las municipalidades y completó la prepotencia absoluta 

del motuirca.2^ 

T o d o ello cs reflejo dc un sent imiento románt ico dc profunda nostalgia por un pasado 
h is tór ico idea l izado, represen tado por la monarqu ía pr ivat iva mal lorquína y el esp lendor 
e c o n ó m i c o y polít ico logrado por Mal lorca en aquel los años. Y frente a esa edad dorada de 
glor ia , r iqueza y poder , el r echazo y desencan to ante un presente decaden te , acti tud muy 
frecuente entre los autores del período. 

R E S U M E N 

El interés susc i t ado durante el per iodo román t i co por las pecu l ia r idades 
reg iona les , la his tor ia local y los t emas med ieva l e s , s ignif icó cn Mal lo rca la 
reivindicación del esplendor comercia l , polít ico y art íst ico del Reino de Mal lorca 
entre los siglos XIII y XIV y de sus monarcas pr ivat ivos. 

A B S T R A C T 

T h c inlerest a roused dur ing the romànt ic per iod hy the us sucs of the 
reg iona l pecu l i a r i t i c s , the local h i s lory and the M iddlc A g e s , mean t the 
v indica t ion of thc c o m m c r c i a l , poli t ical and art isl ic sp l cndour of thc anc ien t 
K i n g d o m of Majorca dur ing the I3th and 14th centúries and thc Royal House of 
Majorca. 

Anton io F U R I Ó Y S A S T R E : Curta tuytórico-criticu sobre el lugar dtmde eMuva situada la antigua Pidiendo 
en la época une las rumanas dominaron ta isla de Mullareu, 65-6. 

' Joaquín M a r í a B O V E R D E ROSSELLÓ: Noticias llistant•o-tapagnílii as dc tu isla de Mallorca. Pa lma, 1836 
{2" edic ión Palma. 1 .864) 

1 Pablo P I F E R R E R : Recuerdos y bellezas de España Mallorca, 240, 




